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PRESENTACIÓN

Trabajar a favor del desarrollo de una propuesta educativa propositiva
y de calidad que esté al alcance de sectores marginales, es un reto para
quienes están convencidos de que es posible desarrollar utopías en medio
de un sistema injusto, en donde la educación y, peor aún, el sistema
escolarizado de calidad, es cada día excluyente.

La Unidad Educativa Comunitaria San Roque -UECSR- asumió el
compromiso de presentar una propuesta educativa alternativa, que busca
ba por sobre todo otorgar conocimientos, desarrollar aptitudes yauto-con
fianza para que los niños y niñas puedan enfrentar su vida.

Se fundamentó en la Pedagogía Freireana, así como en la Ciencia
Social Crítica de Habermas, para de esta manera romper con las concep
ciones educativas tradicionales, espacios físicos esquematizados y las
metodologías directivas, rescatando la utilización del diálogo como ins
trumento para alcanzar entendimientos.

El desarrollo de esta propuesta no fue una tarea fácil, puesto que al
desafiar al marco coyuntural vigente, se tuvo que intentar sortear diversos
problemas, y es la autora, quien desde su compromiso personal con los
ideales institucionales, tuvo el acertado criterio de proponer enfrentar tres
de los problemas más álgidos:
1. La situación de género.
2. La sostenibilidad económica de la institución, que se financiaba con

la misma contribución económica de un grupo meta empobrecido.
3. La búsqueda de acciones que permitan un empoderamiento del pro

yecto por parte del grupo meta, considerando que, por su realidad, su
interés primario es la supervivencia.
A través de su tesis "Creación de diálogos comunicacionales y

organizativos para las madres de la UECSR" propone enfrentar esta pro
blemática y lo más valioso de este aporte es que retoma la experiencia
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vivida por dos madres de familia de la Institución, quienes en otro tiempo
desarrollaron la venta de espumillas como medio para enfrentar su situa
ción económica.

Cecilia Méndez, con su propuesta, convierte esta actividad en un en
ganche para desarrollar y apuntalar un proceso educativo, evitando reafir
mar la informalidad económica, marginación social y baja autoestima,
que generan activismos comunitarios puntuales.

Por otra parte, es muy valioso la reivindicación que hace del rol de la
mujer, al considerarla una fuerza social, individual y vital en la transfor
mación de la sociedad.

La autora primero propone desarrollar con ellas, y entre ellas, diálo
gos comunicacionales, que posibilitarían la reflexión entre iguales de su
cotidianidad (diálogo de amigas), utilizando de esta manera elmismo ins
trumento institucional (DIALOGO para alcanzar entendimientos).

La acción comunicativa defendida por Habermas, y acogida en los
fundamentos institucionales, caracterizada por ser: dialógica, cooperati
va, consensuada, vitalista y axiológica, puede respaldar la metodología de
trabajo que la autora propone.

En una segunda instancia, habla de conformar un espacio organizativo
concreto, que se fortalecería con la capacitación en la línea identidad
educación y que permitiría niveles de conciencia crítica, identidad, enun
ciación, decibilidad, autoridad y,por tanto, una presencia y actoría decisi
vas y propositivas dentro de los entornos en donde les toque desenvolver
se y al nivel de la Escuela, con miras al empoderamiento de la propuesta
institucional.

Esta acción también coincidió con la propuesta Institucional de la
UECSR e inclusive encontró su respaldo en el Reglamento Interno en vías
de legalización, que defendía el papel decisivo de los padres y madres de
familia dentro de la Institución por considerarles parte de la razón de ser
de la misma.

La autora propone en un tercer momento: enfrentar colectivamente el
problema económico a través del microproyecto de elaboración de
espumillas, con lo que se buscaría generar una rentabilidad económica
que les permitiría, como dice Cecilia Méndez, "acceder a mínimas condi
ciones de vida con dignidad" y, de esta manera, tener la posibilidad de
cubrir, entre otros rubros, el costo educativo.

Rescatamos el valor que da la autora a la organización comunitaria
con miras a la formación de una "participación colectiva, democracia y
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ciudadanía activa", instancias propiciadoras de un verdadero desarrollo
humano y sustentable.

Finalmente, lamentamos que esta tesis se haya realizado al momento
en que la UECSR atravesaba por un periodo de crisis institucional, que
conllevó cambios decisivos en la línea Institucional, pero por la validez de
este trabajo, abrigamos la esperanza de que pueda ser considerado por
otras organizaciones comunitarias.

María Eugenia Verdugo
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INTRODUCCION 

La presencia de las mujeres, como fuerza social organizada, ha co
brado en los ultimos aiios gran importancia y dinamismo, siendo tanto los 
grandes espacios publicos como los micro-espacios, los que permiten 
visualizar y posicionar los temas de la mujer como prioritarios y necesa
rios para descubrir su identidad, su pertenencia cultural, lograr su empo
deramiento social e individual, asi como alcanzar minimos niveles de de
sarrollo. 

La organizacion de las mujeres, en el caso particular de las madres de 
la Unidad Educativa Comunitaria San Roque -UECSR-, esta encaminada 
a lograr su empoderamiento, que les permitira valorizar y legitimar sus 
acciones orientadas a estructurar espacios de dialogos permanentes para 
capacitarse en temas como identidad-educacion y micro-produccion con 
vision de genero, 

La capacitacion posibilitara la devolucion a las madres de su prota
gonismo y actoria social, para que sean capaces de impulsar procesos de 
participacion y democratizacion que les convierta en sujetas de cambio 
individual y social. 

La implementacion de los espacios de dialogos comunicacionales tie
ne, como funcion prioritaria, el ejercicio pleno de la palabra, de la educa
cion, para impulsar la organizacion de las madres, fortaleciendo su pre
sencia social, participacion, responsabilidad en todos los niveles, en espe
cial, los de poder y decision. 

Estos elementos son todavia bastante lejanos a nuestra cotidianidad, 
porque las estructuras practicas de la subordinacion y discriminacion si
guen siendo el sustrato mas fuerte de la misma, en la que perviven, recrean
dose constantemente, las inequidades de genero. 

11 
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Las inequidades de genero se expresan en los espacios micro-locales, 
plenamente contextualizadas por los valores de la economia de mercado, 
la misma que en los ultimos diez afios no solo ha orientado y direccionado 
los sentidos del desarrollo, sino que tambien ha desarticulado los tradicio
nales espacios participativos. 

Para idear nuevas fonnas de espacios participativos es necesario pen
sar en un modelo altemativo; un ejemplo es el caso concreto de la Unidad 
Educativa Comunitaria San Roque -UECSR-, que ha funcionado bajo tres 
modalidades: talleres, conversatorios y sesiones de trabajo, cuyo proposi
to ha sido impulsar con fortaleza un proceso organizativo que parte de las 
necesidades y expectativas de las madres. 

Desde esta perspectiva se enfrenta hoy un gran reto: revertir las ten
dencias culturales, identitarias, politicas, que privilegian el individualis
mo y la supremacia del "yo", asimilado por 10 regular a la masculinidad', 
que reduce a las mujeres al espacio estrictamente domestico y privado, 
excluyendolas violentamente del registro colectivo de las que ellas son 
parte activa. 

Para hacer frente a esta grave amenaza, se planteo el proyecto de 
intervencion "Creacion de dialogos comunicacionales y organizativos de 
las madres de la Unidad Educativa Comunitaria San Roque -UECSR-", 
inscrito dentro de la concepcion del "Desarrollo a Escala Humana", cuyo 
fundamento esencial es "Humanizar el desarrollo". Tal proposito no se 
relaciona unicamente con los aspectos aridos y frios de la economia con
vencional, ni con sus indicadores macroeconomicos, los cuales se preocu
pan unicamente de los niveles de acumulacion de capital y la gravedad de 
la exclusion economica y social, sino tambien con el descubrimiento y 
valorizacion de sus potencialidades eticas y solidarias, cognitivas, emo
cionales, afectivas, que en el caso del genero y las mujeres, permite recu
perarlas como sujetas sociales e individuales, hacedoras de una doble his
toria: la colectiva y la personal. 

1 La supremacia del "yo" vinculada a la masculinidad, ha sido destacada por Freud, 
el cual pone de mani fiesto la persistencia anti-historica del pensamiento patriarcal 
de occidente por la negacion antes que el olvido de las mujeres y sus particularidades 
que han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. 



1. ANTECEDENTES 

La Unidad Educativa Comunitaria San Roque -UECSR- lleva ade
lante un proceso educativo integral que impulsa un involucramiento en el 
proceso educativo de los padres y madres de familia a la instituci6n y a la 
comunidad, como actoras(es) principales, depositando en ellas(os) la ca
pacidad creadora de su participacion activa, convirtiendose en una fuerza 
social portadora de nuevas actitudes y sentidos con las cuales pautar cam
bios importantes en e1orden colectivo como en e1personal. 

Esta tarea que se ha impuesto la UECSR no deja de lado a los padres 
y madres de familia, al contrario, busca para ellas(os), especialmente para 
las madres, la creacion de espacios organizativos basados en los dialogos 
comunicacionales, sustentados en una linea de capacitacion en identidad
educacion y micro-produccion. 

Esta capacitacion esta fundamentada en la metodologia de Paulo Freire 
de "la palabra generadora" que las conduzca a un conocimiento de ellas 
mismas, a su empoderamiento y a la posibilidad de mejorar sus condicio
nes de relacionamiento social y de subjetividad mas activa. 

La capacitacion en identidad-educacion permitira a las madres que 
inicialmente participan en el proceso, y a las que posteriormente se inte
gren, mirarse como seres esencialmente sociales, asi como singulares y 
particulares, en la busqueda, descubrimiento y potenciacion de sus capa
cidades, valores, destrezas, habilidades, con las cuales hacer frente a los 
procesos exc1usores, sean estos culturales, identitarios 0 economicos, pro
vistos desde el estado y las c1ases dominantes dirigentes que la sustentan. 

El eje de micro-produccion sera implementado a traves de la e1abora
cion y venta de espumilla, como una actividad que ayude a fortalecer, 
consolidar el espacio comunicacional y organizativo de las madres. 
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El tema de los dialogos comunicacionales y organizaci6n de las ma
dres fue abordado en el afio lectivo 1999-2000, a traves de mesas de traba
jo y planificaci6n del personal docente, en especial de la ex-directora de la 
UECSR, Maria Eugenia Verdugo, que considero prioritario lograr una par
ticipaci6n y actoria mas activa de los padres y madres de familia. 

En funci6n de ello se ha trabajado basicamente desde el Comite Cen
tral de padres y madres de familia, tratando de generar un involucramiento 
mas activo, aprovechando espacios como el dia de la comunidad y la fa
milia, fiestas parroquiales, las quermeses, la navidad, que son fechas que 
permiten reunir a padres y madres en la planificaci6n de las tareas escola
res', 

Sin embargo, este empefio ha estado atravesado por debilidades que 
no han permitido a la UECSR cumplir con el objetivo de crear una estruc
tura solida, participacion activa y organizaci6n permanente de los padres 
y madres de familia, por dos razones basicamente. En primer lugar, los 
espacios utilizados, si bien estan previstos en la planificaci6n anual, tie
nen su propia especificidad, por ejemplo, rcuniones de padres y madres 
para entrega de libretas, dificultando visualizar la necesidad de una orga
nizacion mas permanente. En segundo lugar, el enfoque dado esta siempre 
en relaci6n con las actividades de educacion de las nifias(os), antes que 
mirar a los padres y madres como un grupo especifico de la instituci6n 
educativa. 

El fortalecimiento organizativo de los grupos de madres de la UECSR, 
a traves de abrir espacios de dialogos comunicacionales en torno a la ca
pacitacion en identidad-educacion y micro-produccion con visi6n de ge
nero, es una posibilidad viable, puesto que es una institucion que en sus 
mismos principios filosoficos educativos, en su rcglamento interno, preve 
la participacion activa y consciente de los padres y madres de familia. 

En 10 que se refiere a la experiencia de micro-producci6n de espumilla, 
cabe sefialar que la UECSR tiene experiencia en esta actividad, pues esta 
se llevo a cabo en el transcurso del afio 1997, con una sola madre de fami 

2 Los tradicionales espacios organizativos de la Parroquia San Roque estan 
vinculados fundamentalmente a tareas previstas en la vision de la Pastoral Social 
de la Iglesia, por 10 que el enfoque esta puesto mas en la mirada evangelica 
caritativa que dapie a practicas con sesgos marcadamente religiosos. Por ejemplo, 
en el caso de las mujeres esta ausente la concepcion de genero, dificultando la 
tarea organizativa, 

14 



lia y ella se convirtio en un trabajo exitoso, pero que no pudo sostenerse 
por faita de recursos economicos suficientes. 

Al respecto es recogido el testimonio de la madre involucrada, Virgi
nia: "Yo participe en esta propuesta de la escuela, porque me parecio que 
era una forma de ayudar a la escuela, yo solo hacia la espumilla y las 
profesoras vendian la espumilla, especialmente las senoritas Dori y Fadrina, 
que eran del jardin, nos fue muy bien, a mi ya la escuela, pero tambien era 
mas barato hacer la espumilla, ahora todo esta caro, yo hubiese querido 
que participen mas madres. Ahora esta de pensar como mismo podemos 
hacer mejor la espumilla y seria bueno conversar con todas las que quie
ran"). 

La actual propuesta es una superacion de la anterior, no solo porque 
se ha buscado respaldo economico a traves del financiamiento del Club 
Rotario y de la Fundacion ESQUEL, sino porque pretende impulsar una 
altemativa organizada, basada en dialogos comunicacionales permanen
tes que den cuenta de la implementacion de ejes tematicos en identidad
educacion y micro-produccion que permita a las madres de la UECSR 
cambiar su vida personal y proyectarse como fuerza social comunitaria e 
institucional. 

Otro elemento que haria parte de la experiencia en el tema es la pa
rroquia como tal, ya que las instancias organizadas, como el centro medi
co, la Corporacion Justicia y Paz, la tienda comunal, tienen experiencia en 
diferentes proyectos de autogestion. La UECSR tendria en estas un gran 
apoyo a su propuesta de micro-produceion. 

La propuesta integral de la implementacion de dialogos comunica
cionales y organizativos de las madres de la UECSR, contaria con los 
siguientes recursos: 

a.	 Recursos humanos. EI proyecto contaria con el apoyo de los y las 
maestras que estan interesados(as) en organizar a las madres a traves 
de los dialogos comunicacionales y organizativos con las madres de 

J Convcrsando con otras madres de la UECSR, las senoras Maria Brito y Maria de 
Vintimilla, eonsideraron importante la experieneia vivida de la eseuela; elias 
sostienen que hay muehas difieuItades para lograr la participacion de otras madres, 
no porque no 10 eonsideren importante, sino porque "sienten vergiienza". Coinei
dieron con Virginia en que haee falta mayor dedicacion y organizacion, Por 
dedicacion entiendo que se refieren a una mejor planificacion de las aetividades y 
de los tiempos de quienes partieipan en la propuesta. 

15 
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familia de la experiencia micro-productiva anterior, con la ayuda del 
personal de la Direccion Provincial de Salud del Azuay, mediante la 
participacion de un medico y una nutricionista. 

b.	 Recursos tecnicos. Se cuenta con el apoyo del concurso "Mujer, Ima
genes y Testimonio" y la Red de Mujeres del Azuay, para trabajar los 
temas de identidad-educacion, mas adelante desglosados. 

c.	 Recursos economicos. Se ha previsto el financiamiento de la Funda
cion ESQUEL 0 la Vicaria de la Pastoral Social, para la capacitacion 
en identidad-educacion y, del Club Rotario, para la parte de micro
produccion del proyecto. Al respecto se tiene levantada una informa
cion basica de mercado aplicada a los centros educativos de la zona, 
asi como de calculos en inversion y gastos, donde se observa que los 
costos de la implementacion del proyecto son accesibles, por 10 tanto, 
la "Unidad Educativa" estaria en condiciones de iniciar el micro-pro
yccto en proyeccion de volverlo mas tecnificado y que alcance a cu
brir un mercado mas amplio. 



2. DESCRIPCI6N DEL PROVECTO 

La propuesta de intervencion "Creacion de Dialogos comunicacionales 
y Organizativos de las madres de la UECSR" consta de los siguientes 
elementos: 

a. Justlficacion: 

Expone la necesidad de generar mecanismos de integracion activa y 
proponente de las madres, a fin de lograr participacion social y fortaleci
miento comunitario e institucional. 

Fundamentacion del problema: Sefiala la creacion de espacios abier

tos accesibles, asequibles, moviles que generan politica-critica e iden

tidad individual-colectiva y empoderarniento a traves del ejercicio de
 
la palabra.
 
Naturaleza del problema: Identifica las condiciones actuales de las
 
madres de la UECSR, en 10 que se refiere a su participacion y actoria
 
en la institucion educativa, asi como en la comunidad.
 
Importancia del tema: Pretende crear y fortalecer la organizacion de
 
las madres e iniciar un proceso empoderador.
 
Vision del mercado: Sefiala la viabilidad y factibilidad del proyecto
 
micro-productivo, asentado en un estudio de mercado.
 

b. Elementos Conceptuales y Teoria Explicativa: 

Dialogos Comunicacionales: Se fundamenta en las diferentes y di
versas fonnas de comunicacion; valida la subjetividad como fuente 
de conocimiento, asi como las razones cognitivas; posibilita la 
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interrelacion de las subjetividades.
 
El Simbolismo Maternal: La matemidad como fuerza motora, gene

radora de vida en la medida en la que asume una conciencia politic a

critica, con la cual cuestiona su situaci6n de subordinacion publica y
 
privada.
 
El Desarrollo a Escala Humana: Asienta su propuesta no solo en fac

tores economicos, sino valida e impulsa las potencialidades vincula

das a las practicas comunitarias, servicios solidarios, actividades com

plementarias, conocimientos ancestrales. El centro de su planifica

cion tiene que vcr con los problemas redistributivos, las necesidades
 
basicas y sus satisfactores.
 

Ejes Tematicos:
 
- Identidad: Es analizada desde su doble perspectiva, individual y
 
colectiva, validando simbolos, signos, mitos, asi como discurso, enun

ciaciones, los posicionamientos politicos que se generan en el ambito
 
publico.
 
- Educacion: Parte de la metodologia dialectica e inclusiva de la "pa

labra generadora" de Paulo Freire; integra la vision gramsciana de la
 
espontaneidad-direccion y la vision de Jose Carlos Mariategui, acerca
 
de Ja contextualizacion historica-politica de la actividad.
 
- Microproduccion: Se orienta a fortalecer la auto y cogestion.
 

c. Propuesta de Intervcnciom 

Se centra en la consecucion de su objetivo superior: Establecer 0 crear 
nuevas formas de relacionar a las madres con la comunidad, con la institu
cion y con elias mismas, fundamentadas en una practica y reflexion del 
empoderamiento que les otorga actoria social, identidad individual y co
lectiva, conciencia politica-critica, enunciacion. 

En tomo a este objetivo central se ha estructurado objetivos concre
tos del proyecto, explicitados en: 

Construccion de relaciones dignas, basadas en los dialogos 
comunicacionales fundamentados en la conciencia critica, en la iden
tidad y enunciacion propia. 
Valoracion de la subjetividad. 
Defensa de los derechos individuales, institucionales, comunitarios. 
Generacion de recursos economicos complementarios. 



En tomo a estos objetivos se esperan resultados favorables, mediante 
la planificaci6n de diferentes actividades segun cada resultado. Se han 
fijado estrategias del proyecto asi como su duraci6n y gestion. 

d. Mctodologia: 

En la ejecuci6n del proyecto haremos uso de la metodologia cualita
tiva-reflexiva y critica que valida por igual a la subjetividad e intersubje
tividad con el conocimiento y argumentacion logico-cognitiva, conside
rando a la subjetividad como elemento legitimo en la construccion y co
nocimiento de la realidad, permitiendo e1 empoderamiento de sujetas so
ciales, procesos participativos y democracias activas. Para este fin la tee
nica mas utilizada sera la observacion participante. 

e. Hipdtesis: 

El proyecto se plantea tres hipotesis:
 
La primera, vinculada al ambito privado. Los cambios operados en la
 
cotidianidad de las madres se observaran en los testimonios que ellas
 
pudieran dar.
 
El ambito publico evidenciara el grado de participacion y representa

cion de las madres en la comunidad, verificado en e1 numero de
 
dirigentas que se logre formar.
 
La tercera, se vincula con la auto y cogesti6n y el grado de aceptacion
 
total de las madres que luego participen en el proyecto.
 

f. Categorias y conceptos 

Genera: Categoria socialmente construida a partir de las diferencias
 
sociales de doble naturaleza: psiquico-subjetiva e historico-cultural,
 
Sin embargo, asoma como un hecho natural.
 
Empoderamiento: Categoria socialmente construida en un proceso
 
historico, social, cultural, simbolico, enraizado en complejos siste

mas de subordinacion, Expresa una subversion del poder y sus rela

ciones.
 
Equidad: Expresa las relaciones de desigualdad y subordinacion de
 
las mujeres. Inc1uye e1 concepto de igualdad.
 
Identidad: Se anc1a firmemente en dos registros: uno subjetivo, sim
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bolico, y otro construido en el ambito publico, desde 10 nuestro,en
 
oposicion a 10 ajeno, hist6ricamente contextualizados.
 
Comunicacion: Hecho sincretico en la historia de la humanidad, fun

damentado en un proceso intersubjetivo y societal.
 
Organizacion: Espacio constitutivamente abierto, asequible, m6vil,
 
generador de conciencia politica-critica, identidades, sentires, en pro

cesos sociales e individuales contextualizados..
 
Desarrollo: Se base en la concepcion del Desarrollo a Escala Huma

na, que coloca en el centro de su preocupacion a los problemas
 
redistributivos, necesidades basicas y sus satisfactores.
 



3. J USTIFICACION 

El proyecto que se implementara en la UECSR responderia a la nece
sidad de crear e impulsar espacios de dialogos comunicacionales que se 
mantengan funcionando durante el afio lectivo escolar. Su objetivo seria 
capacitar a las madres en los ejes de identidad-educacion y micro-produc
cion de espumillas, a fin de que puedan descubrir sus raices identitarias 
individuales y comunitarias, sus potencialidades politicas-criticas, su ca
pacidad de superacion, su necesidad de enunciacion y dialogo, que las 
conduzca a un empoderamiento activo, recuperandolas como sujetos so
ciales e individuales, en el marco de la concepcion del Desarrollo a Escala 
Humana, que concibe al hombre y ala mujer como protagonistas y desti
natarios de sus vidas. 

Tal desarrollo no es solo la aplicacion de una fria logica economica, 
sino el posicionamiento pleno de las capacidades, potencialidades y sus 
correspondientcs expansiones que den cuenta de la inagotable creatividad 
del genero, aspecto en donde las mujeres han tenido un sorprendente prota
gonismo. 

Desde esta perspectiva, para justificar el tema, sefialo los siguientes 
elementos: 

3.1. FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

La creacion de dialogos comunicacionales y organizativos se propo
ne fortalecer la organizacion de las madres de la UECSR, anclados en el 
ejercicio permanente de la palabra, que conduzca a la busqueda de raices 
identitarias individuales y colectivas, asi como la conciencia politica-cri
tica, necesarios en un cspacio comunitario con tradicion organizativa. 
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Siendo este el objetivo central, se pretende que las madres se acer
quen mas a la institucion educativa y a la comunidad, haciendo uso de 
espacios constitutivamente abiertos y colectivos, en el que el poder de su 
palabra, simbolos, signos, sean la mejor forma de enunciarse, tanto en su 
ambito privado como en el publico. 

Los dialogos comunicacionales valoran la comunicaci6n en terminos 
de restaurar formas como el cuchicheo, generalmente calificado como 
noveleria 0 chisme, que resulta de enorme utilidad para acercar a las mu
jeres y madres, acostumbradas a permanecer en silencio a pesar de que 
muchos acontecimientos 0 hechos demanden posicionamientos y enun
ciaciones claras. 

El valor de la palabra, del gesto, de los simbolos, permitiran descon
gelar la indiferencia y el temor que cruza la vida del comun de las mujeres, 
en especial de las madres, para ir en busqueda de raices identitarias comu
nes, abriendo sus mentes, sus sentimientos, sus pensamientos hacia la con
ciencia observadora, reflexiva y critica, iniciando un camino hacia el em
poderamiento que les devuelva su condicion de sujetas socialcs responsa
bles de su propio destino. 

Los dialogos comunicacionales y organizativos trazan caminos en 
varias direcciones: uno, para impulsar procesos de relacionamientos inter
personales, comunitarios; otro, para aprender a miramos a nosotras mis
mas con mirada propia y con la de los demas; un tercero, para fortalecer el 
proceso organizativo en el que nos encontramos cmpefiadas. 

Estos puentes conducen a descubrir el rico universo de la subjetivi
dad, de la sensibilidad, de las emociones que hacen parte activa de nuestra 
vida y que encuentra, en la generacion de una conciencia politica, critica, 
identitaria, un pilar fundamental para alcanzar el empoderamiento, con
virtiendose en fuerza social. 

El proyecto permite a las madres, en tanto mujeres, valorarse a si 
mismas. La autoestima es uno de los objetivos principales que sc persi
guen, tornandose en un elemento firme no solo de la personalidad indivi
dual sino de la ciudadania activa, porque permite el conocimiento, la exi
gencia y el ejercicio de derechos en el ambito publico como privado. 

Considero que los dialogos comunicacionales por ser espacios cons
titutivamente abiertos, no sujetos a las tradicionales organizaciones, ofre
ce la mejor forma de ejercer multiples perfiles de interrelaciones que de
vuelven el sentido de pertenencia y participacion, dos elementos que 



sustentan finnemente la nocion y sentimiento de identidad publica y pri
vada. 

La identidad se nutre plenamente de la conciencia critica, que tiene 
mayores posibilidades de desarrollarse en espacios de dialogos comunica
cionales informales y calidos, en la medida en que no estan organizados 
en magistrales exposiciones, sino partiendo de los conversatorios, del con
vencimiento del testimonio, de la camaraderia de los talleres. Se trata en
tonces, de generar "residencia comunitaria y lugar nutricio" (Duran, 96: 
37). 

Otro elemento importante que justifica la creacion de dialogos comu
nicacionales es la busqueda del empoderamiento, en terminos de subvertir 
las intrincadas relaciones de poder sistemicas y estructurales que se tejen 
en los espacics habitados tanto micros como macros. 

Tal proceso de transformacion demanda niveles de conciencia critica 
en si y para si, que generen a su vez practicas discursivas publicas/priva
das, intersubjetivas y personales, de manera multidimensional, que valo
ren por igual tanto la afectividad como la racionalidad. 

Los dialogos comunicacionales-organizativos constituidos como es
pacios de encuentros de compafieras interesadas en los problemas comu
nes y privados, son la mejor manera de acercamos a conocer 0 reconocer 
los contextos en su doble registro: logico-racional y sentiente-simbolico
emotivo, que evidencian la complejidad en que se mueven las realidades. 
A ellas se suma la incertidumbre que las conflictua aim mas, obligando al 
pensamiento, accion, sentimiento, emocion a buscar nuevos parametres 
ordenadores, como los espacios propuestos. 

Por 10seiialado, considero que la propuesta, como practica abierta y 
accesible, de devolucion permanente de la palabra en primera persona, a 
las mujeres ya las madres en particular, las coloca en el punta de inicio de 
su proceso empoderador, identitario y politizador, constituyendose en la 
mejor opcion para alcanzar los objetivos trazados en el proyecto de inter
venci6n. 

3.2. NATURALEZA DEL PROBLEMA 

La UECSR es una institucion educativa que reconoce la participa
cion activa y proponentc de los padres y madres de familia, como un pilar 
fundamental de su concepcion educativa; para este fin ha previsto tareas y 
actividades que impulsen su organizacion de manera sostenida. 
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El proyecto "Creacion de Dialogos Comunicacionales y Organiza
tivos" se cnmarca dentro de este esfuerzo, buscando generar procesos 
concienciadores, politizadores e identitarios, asi como la participacion 
democratica de los padres y madres en la consecucion de los objetivos 
basic os de la UECSR. 

Lo que se busca, entonces, es construir un verdadero proceso educa
tivo que integre a todos los actores de la institucion, esto es, nifios, nifias, 
maestras, maestros, padres, madres de familia, en el marco de la comuni
dad, la que tambien debe ser fortalecida, porque como se observa en los 
datos del Cuadro No.1 (ver anexos), las familias interesadas en la comuni
dad constituyen el 6.58%, evidenciando una debilidad en este sentido. 

A pesar de que son las madres las que mayoritariamente acuden y 
responden a los requerimientos de una institucion educativa, su presencia 
en terminos de actoria y decision es muy debil. Como se refleja en el 
cuadro No.1, su bajo interes es del orden del 55.26%, cifra que ha tomado 
cmergente el apoyo a la organizacion de las madres. 

El apoyo a las mismas ha sido motivo de permanente preocupacion 
para la UECSR, a pesar de que su involucramiento en la escuela, si bien 
no ha sido a traves de la clasica "Escuela de Padres" planteada por el 
Ministerio de Educacion y Cultura, tarnpoco se ha logrado una actoria 
mas activa que permita fortalecer el novedoso proyecto educativo que se 
lleva adelante con la nifiez. 

Por esta razon, la participacion de las madres de la UECSR se ha 
convertido en una necesidad pensada en una dimension que pretende ser 
mas activa y propositiva, que conlleve la posibilidad de organizarlas en 
nucleos, sino permanemes, por 10 menos continuos, de relativa estabili
dad, durante todo el afio lectivo, en tomo al proyecto planteado. 

Dicho proyecto tendria como sustrato inmediato la capacitacion en 
identidad-educacion con vision de genero, convirtiendose esta ultima en 
la garantia de su realizacion, sin la cual, la micro-produccion de espumillas 
reafirmaria la informalidad economica, la marginacion social, el silencio 
permanente, la baja autoestima de sus ejecutoras. 

Para la UECSR es una necesidad emergente trabajar el tema no solo 
por el tipo de educacion altemativa que impulsa y la necesidad de una 
actoria social mas activa dentro del establecimiento, sino fundamental
mente porque es necesario manejar "Una misma idea educativa, tanto en 
la escueJa como en la casa para evitar conflictos de comportamiento en los 
y las niiias que se cducan en este espacio comunitario, de manera que la 



propuesta pudiera ser asumida por todos los papas y las mamas, sus hijos 
e hijas, no como un requerimiento de la escuela sino como una opcion de 
vida'", 

En ausencia de la "opcion de vida" que ha planteado Maria Eugenia 
Verdugo, el problema se manifiesta en la presencia de dos espacios bien 
diferenciados entre si, por un lado la escuela y por otro la casa, tal como se 
manifiesta en todas las escuelas comunes de la ciudad. 

Esto evidencia la antinomia "publico-privado", espacios donde las 
madres ejercen un doble papel, uno, estrictamente domestico, y otro, que 
continua siendo fundamentalmente pasivo, a pesar de la representacion 
presencial publica, en detrimento de una actoria positiva, activa, propositiva, 
que bien pudiera romper el silencio permanente que cruza la vida privada 
de las madres, sus hogares, hijos e hijas, cargada de inequidades, injusti
cias y una fuerte violencia intrafamiliar, como se observa en el cuadro No. 
2, rubricando la "carga privada" que pesa sobre la vida de las mujeres, 
especificamente de las madres. 

Se manifiesta tambien en el alto grado de desinteres de las madres en 
la escuela y en la comunidad, a pesar de la composicion familiar que ho
mologa a todas las familias en un solo sector de clase social, aunque no de 
sus especificidades, diversidades sociales y civiles, como se detalla en el 
cuadro No.3. 

La naturaleza del problema planteado genera tambien efectos. Consi
dero que existen basicamente dos: por un lado, la dispersion de las ma
dres, por otro, la dificultad de organizarlas para que Ileguen a valorar el 
espacio de dialogo comunicacional, como una oportunidad de mirarse asi 
mismas y a los demas. 

Las mujeres se transformarian en fuerza social e individual, valien
dose de una mirada existencial de doble registro, tanto publico como pri
vado, a la vez que valide, legitime, posicione y homologue la razon logica 

4 Esta expresion corresponde a Maria Eugenia Verdugo, ex-directora de la UECSR, 
quien pone especial interes en sefialar esta necesidad, subrayando que se trata de 
una opcion de vida, y no solo requerimientos 0 declaraciones previstas en los 
objetos y reglamentos de la escuela que dcban ser cumplidos con cierto grado de 
exigencia institucional, sino que "ante todo y por sobre todo deben introyectarse 
en la conciencia, en la conducta, en la voluntad, en el caracter de todos y todas 
quienes hacen la UECSR, en especial los y las nifias, porque son sus vidas las que 
estan en pleno proceso de formacion y porque merecen mejores condiciones de 
existenci a". 
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con la "16gica sentiente" (Zubiri, s.f.: 6-12), 10 cual tiene plena acepta
cion, no solo en la practica renovada y vital de la cotidianidad, sino tam
bien en el pensamiento critico y altemativo al que la presencia y lucha de 
las mujeres ha contribuido decididamente'. 

Para enfrentar esta problematica se formula el proyecto "Creaci6n de 
dialogos comunicacionales y organizativos dirigido a las madres de la 
UECSR". Desde la direccion de la UECSR y el Comite Central de padres
madres de familia se 10mira como la salida mas adecuada, ya que conjuga 
los intereses de la escuela con los de las madres, centrados en la construe
cion de sujetos empoderados de su destino privado y la actoria publica 
activa. Bajo esta consideraci6n se persigue a1canzar tres logros: 

a) Crear espacios de dialogos comunicacionales entre las madres (cuya 
cotidianidad se caracteriza por una suerte de contradicci6n dialogica: pre
senoia/dispersion) que les permita conocerse en el espacio publico de la 
escuela, rcconocerse como seres esencialmente humanos, portadores de 
potencialidad identitaria, politica-critica, enunciacion, y validar el valor 
del registro emocional psiquico que se convierte en un sustrato legitimo 
del mundo publico, cualquiera sea la forma que este asuma, 

b) Se relaciona con la necesidad de generar espacios de dialogos 
comunicacionales y organizativos concretos, que les permita reconocerse 
como mujeres y como madres, a traves de la capacitacion en la linea de la 
identidad-educacion, a fin de que se recupere su conciencia critica, su iden
tidad escondida, su enunciaci6n limitada, su autoestima, su autoconfianza, 
elementos capaces de dar paso a cambios personales en sus vidas, que 
incidan en sus espacios publicos y privados. 

Estos elementos estan ausentes en la realidad cotidiana de las muje
res e inciden fuertemente en la autoestima de las mismas. Observando el 
cuadro No.4 se puede apreciar el alto numero de madres solteras y jefas de 
hogar, situaci6n que afecta directamente al autoestima de las mismas, no 
se diga el de la violencia intrafamiliar, consignado en cl cuadro No.2 que 
alcanza el alarmante porcentaje del 90%. 

La creacion de dialogos comunicacionales y organizativos de las 
madres de la UECSR requiere de espacios de reflexion, encuentro, reco

5 En el mismo espacio de la UECSR, este pensamiento critico - renovador se ha 
hecho presente para cuestionarse sobre su propia practica educativa integral, 
buscando encontrar nuevos espacios de dialogo y organizacion donde atincar los 
valores humanos y eticos, los que sobre todo deben residir en la actitud de la 
persona, antes que constar en los reglamentos, pensum y contenidos. 



nocimiento, tertulia, resistencia, cuya finalidad es generar niveles de con
ciencia critica, identidad, enunciacion, decibilidad, autoridad. Nociones 
con las cuales iniciaria la capacitacion, con el objetivo de introyectarlas en 
sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, para hacer de ellas una base 
firme de su proceso de empoderamiento. 

La capacitacion sera implementada utilizando la metodologia de ta
lleres, conversatorios, convivencias a cargo de compafieras(os) con expe
riencia en el tema. 

Con estos dos elementos centrales se aspira crear, respaldar y fortale
cer el espacio comunicacional y organizativo de las madres, que les per
mita constituirse en fuerza social empoderada e impregnada de "autoridad 
y actoria" (Rivera, 97:35), en su hogar, en la escuela, en la comunidad. 

La creacion de dialogos comunicacionales y organizativos se vuelve 
una necesidad de primer orden porque se trata de un recinto comunitario 
que reconoce minimos espacios organizativos, aunque estos sean tradicio
nales. 

Precisamente aqui se ubica el reto de eliminar la dispersion que su
fren las madres, interesandolas en sus propios destinos publico y privado; 
ella no se puede dar si no se impulsa un proceso de capacitacion en iden
tidad-educacion que les permita apropiarse de una mirada existencial, que 
fortalezca una organtzaclon diferente basada en relaciones de dialogo y 
correspondencia mutua. 

c) Este esfuerzo de creacion de dialogos comunicacionales y organiza
tivos debe tambien encontrar su "cuarto propio", a decir de Virginia Wolf, 
al interior de la escuela y la comunidad, que posibilite viabilizar plena
mente la propuesta planteada. 

La ejecucion del "microproyecto de espumillas", actividad realizada 
totalmente por mujeres, ubicada en la esfera economica del subempleo 0 

de 10 que actualmente se denomina "autoempleo", en la que se ocupan 
sobre todo jefas de hogar, permitira el acceso al "cuarto propio". 

La UECSR no esta exenta de la problematica del "autoempleo"; la 
composicion de madres que trabajan en empleos formales y subempleadas 
confirmaria la decision de encaminar el proyecto a aquellas madres sub
empleadas, que sonjefas de hogar, por diferentes motivos como la migra
cion, el abandono, el alcoholismo, el ser madre soltera, el maltrato intra
familiar. Sin embargo, cabe aclarar que el proyecto de micro-produccion 
de espumilla seria estrictamente un ingreso complementario a sus eco
nomias de hogar. 
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EI grupo inicial de beneficiarias seria de 25 madres. Su situacion 
socioeconomica es de riesgo; todas son jefas de hogar: 5 de ellas, madres 
solteras, 6 divorciadas, 4 abandonadas, y las 10 restantes soportan un ho
gar con padre alcoholico, realidades que las convierte en un grupo alta
mente vulnerable. Su edad oscila entre los 22 y los 50 afios", Su meta es 
lograr mantener a sus nifiastos) en la escuela y "Poder fortalecerse como 
mujeres, saber que no estamos solas y que podemos contribuir tanto a la 
escuela como a nosotras mismas. Yo no habia pensado en mi misma, pero 
el proyecto que planteamos vale sobre todo porque nos abre espacio a las 
mujeres, sobre todo a las que estamos solas, en mi caso, como ser, soy 
madre soltera y eso me ayudaria mucho'". 

Este cuadro es comun a todas las sociedades subdesarrolladas y 
emparenta a todas las mujeres, cuyas condiciones de vida se han desarro
llado en medio de privaciones economicas, procesos extremos de exclu
sion social-cultural que debilita aun mas las bases de una sociedad polari
zada por Ins inequidades, la injusticia, la falta de etica. 

Las mujeres se han convertido tambien en la principal esperanza, para 
impulsar importantes procesos de cambio, no solo economicos sino tam
bien de recuperacion de la dimension humana y cultural que hacen parte 
activa de la presencia creadora y propositiva de las mismas. 

3.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

EI proyecto que se trata de implementar en el espacio educativo de la 
UECSR responderia a la necesidad de organizarse de las madres, asi como 
a una aspiracion comunitaria, pues las diversas instancias de la parroquia 
deben procurar crear y/o fortaleccr espacios de dialogos comunicacionales
organizativos que recuperen al genero, a hombres y mujeres por igual. En 
el caso concreto de las madres, no solo como actoras de la comunidad, 
sino seres humanos, empoderadas plenamente de sus afectos, sentires de 
su conciencia, de su identidad, de su enunciacion, logicas que pudieran 
dar cuenta de su existencia vital. 

6 Archivos de la UECSR. 
7 Archivos de la UECSR. Entrcvista a Maria Brito, presidenta del Comite de Madres 
de Familia. Este intercambio de subjetividades, plasmado en la entrevista, da cuenta 
precisamente de la validez de la metodologia utilizada en la formulaci6n del 
proyecto, puesto que nos permite observar que los sentimientos y emociones de 
las madres contribuyen a orientar los objetivos de la propuesta. 



El proyecto es importante por tres razones fundamentalmente: 
a)	 Intenta re-construir, re-descubrir sujetas individuales y sociales, ca

paces de luchar por sus propios destinos, posicionando sus miradas 
existenciales y la necesidad de descubrir la CONCIENCIA POLITI
CA, la IDENTIDAD, la autoestima, los afectos, la enunciacion, como 
elementos centrales para lograr su empoderamiento y autonomia, dando 
pleno sentido al mundo de las subjetividades como de las logicas cogni
tivas. 

b)	 Posiciona al dialogo como fuente sostenida y permanente de organi
zacion, generadora de espacios vitales que recupera para el imagina
rio colectivo-popular el mundo psiquico de los afectos y sentimientos 
que se entremezc1an con el registro "Iogico-formal". 

c)	 Permite contar con una fuente de ingresos economicos complementa
rios para las madres y para la misma UECSR, puescon ellos seria 
posible contribuir a la manutencion, las becas diferenciadas para las 
niiias(os) trabajadoras(es), las nifias(os) especiales que la Unidad co
bija en su seno. 

La propuesta de "Creacion de Dialogos Comunicacionales y Organi
zativos de la UECSR" vendria a dinamizar el espacio comunitario
parroquial, mostrando su proyeccion de instancia organizativa con capa
cidades propias que pudieran direccionar formas de participacion mas am
plias en la comunidad. 

Es una propuesta que condensa su importancia, en un doble sentido: 

a)	 Reconoce a las mujeres como parte activa del magma social, segun 
expresion de Castoriadis", que se desplaza en todas las direcciones de 

• Castoriadis, citado por Edgar Morin en su obra "Episternologia de la Compleji
dad", utiliza este sugcrente concepto de "Magma social", proveniente de las ciencias 
geoflsicas, especialmente vulcanologicas, para explicar la fuerza incontenible e 
incluso impredecible, con la que los magmas pueden deshacer, rehacer y hacer 10 
existente, transformando, unas veces de manera radical y otras en forma gradual, 
el panorama tradicional al que "normalmente" nos hemos acostumbrado. 

Desde el punto de vista de las ciencias humanas la presencia incontenible de 
los movimientos sociales, en especial de las mujeres, actua con similar fuerza 
magmatica y dialogica, porque a la vez que destruye viejas e inamovibles "ver
dades", ha compactado otras, como el empoderamiento y la autonomia, conceptos 
con los cuales ha logrado, no solo visualizar 0 posicionar el tema de la mujer, sino 
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la sociedad civil. A pesar de sus dificultades, abre caminos de resis
tencia a la exclusion economica, social, cultural, permitiendo seguir 
pensando el presente y el futuro como utopias posibles. 

b)	 Se formula en un periodo de crisis economica extrema para nuestro 
pais, fundamentalmente por la viabilizacion de las politicas privatiza
doras a traves de la Hamada "Ley Trole I y II" que ha puesto en escena
rio no solo las emergencias sino las urgencias sociales que han polari
zado pe1igrosamente a la sociedad tornandola violenta e intolerante. 

Bajo estas circunstancias, las mujeres estamos en e1 centro de los 
acontecimientos, puesto que, en estos ultimos 10 afios, nos hemos conver
tido no solo en las principales afectadas del modelo privatizador economi
co, sino tambien en una fuerza social portadora de propuestas innovado
ras, para resistir el proceso ininterrumpido de exclusion social, cultural y 
economica del capitalismo, c1 cual afecta, sobre todo, a los sectores mas 
vulnerablcs de la sociedad, ahondando las contradicciones de clase, las 
diferencias etareas, las de gencro, las etnicas, constituidas en verdaderos 
sistemas sociales de dificil de-construccion. 

3.4. VISION DE MERCAD09 

El microproyecto de produccion de espumilla es uno de los instru
mentos dentro de la propuesta de creacion de dialogos comunicacionales 
y organizativos para las madres, el cual cumplira la funcion de reunirlas 
en un espacio especifico a fin de viabilizar la capacitacion seiialada y ga
rantizar la factibi1idad del proyecto. 

Se ha hecho una aproximacion a la oferta y la demanda de la espumilla 
dentro de la zona a traves de una muestra de 65 niiias(os) en una poblacion 
considerada de 1.280; en esta informacion estadistica se puede observar la 

transformar el paisaje de las ciencias positivistas, fundadas en razones anti
hist6ricas. 

Por 10tanto, la consecuci6n de sus derechos ha sido posible no solo por el 
uso de su raz6n hist6rica y sus argumentos 16gicos, sino tambien por la fuerza 
incontenible de sus afectos y su "logica sentiente" (Zubiri, s.f.: 8-12), que ha sido 
capaz de construir realidades diversas y complejas que han desafiado la construe
ci6n de un mundo mas equitativo y justo para todas (os). 
9 £1 estudio de mercado se basa en ia informaci6n de una encuesta realizada en la 
zona. 



acogida del producto, reflejada en la demanda insatisfecha que se inter
preta en el Cuadro No.5. 

Dicha informacion se obtuvo mediante encuestas referidas a la acti
vidad de venta de espumillas, asi como de su demanda, informacion que 
se refleja en los cuadros No.6, 7 y 8. 

En el cuadro No. 6 se puede apreciar la frecuencia de consumo de 
espumillas por nifia(0), estableciendose que esta en su mayoria es semanal 
(la venta es diaria). En el cuadro No.7 se establece el lugar de consumo, 
sefialando a la escuela como el lugar mas propicio para la venta del pro
ducto, seguido por la Iglesia. 

En 10que se refiere a la preferencia por el producto consignado en el 
cuadro No.8, se establece que las consumidoras(es) compran espumillas 
por dos razones basicamente: por el sabor (sefialando a la naranjilla y ala 
mora como sus preferidas) y por el bajo costo, que regularmente es de 
0.06 ctvos. de dolar, 10 que esta al alcance del fiambre de la mayoria de 
nifias y nifios de los sectores populares, quienes 10 consideran atractivo 
para su gusto. 

En cambio existe un escaso conocimiento de que la espumilla es un 
alimento de altos componentes nutricionales, como se demuestra en el 
cuadro No. 1010• 

En el cuadro No.9, se observa el consumo de espumilla por ingreso, 
en donde el mayor consumo se efectua con los nifios que llevan un fiam
bre de 0.16 a 0.32 ctvos. de dolar, cifra correspondiente a la mayoria de 
nitias(os) de la zona. 

EI cuadro No.5 registra el nivel actual de producci6n de espumillas 
en una frecuencia diaria, semanal y mensual. El resultado obtenido de la 
oferta en comparacion a la demanda, muestra una demanda insatisfecha 
del orden del 84%, con 10cual nuestro producto tendria salida. Por 10tanto 
el microproyecto tiene un amplio campo de demanda por cubrir a pesar de 
las dificultades de obtener informacion sobre la produccion de espurnilla", 

I{) Datos proporcionados poria nutricionista Nancy Polo de Salazar, colaboradora 
de la UECSR, especificamente con las madres, pues dirige el taller de nutricion en 
el que participan al rededor de 15 madres de familia. 
II El obtener la informacion para consignarla en el cuadro No. 10 de esta justifi
cacion, estuvo cruzado porIa negativa de las productoras a responder las preguntas, 
porque se creia que se recogia informacion pOI' asuntos de impuestos. Esta actitud 
se clioen 3 de las 5 productoras de espumillas que consulte, Mas alia de la actitud, 
10 que puedoobservar es una permanente inseguridad y sensacion de abandono 
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Por 10 expuesto en esta justificacion, el proyecto "Creaci6n de Dialo
gos Comunicacionales y Organizativos de las Madres de la UECSR" es 
posible de aplicarse para obtener los resultados previstos. 

En esta propuesta confluyen muchas voluntades y experiencias, ante
riormente ausentes en la instituci6n educativa, por ejemplo, la presencia 
de profesionales eomprometidos con los cambios comunitarios, la 
factibilidad de recursos financieros provenientes tanto del Club Rotario 
como de la "Fundaci6n ESQUEL", la disposicion de su planta docente y 
administrativa en acompafiar e1 proceso, e1 entusiasmo renovador de las 
madres con las que se iniciaria el proyecto. 

que rodea al subempleo en la ciudad. Sus productoras son exclusi vamente mujeres 
de bajos recursos economicos y sometidas a una cadena interminable de maltratos 
que tiene como cscenario principal prccisamente a su hogar, es decir, su espacio 
privado, en donde el abandono, el maltrato fisico y verbal, la falta de autoestima y 
autoconfianza han endurecido las facciones fisicas de estas mujeres, asi como han 
escondido la ternura en los pliegues de sus mas hondas scnsibilidades. 



4. ELEMENTOS CONCEPTUALES: 

T EORJA EXPLICATIVA 

«Una de las cualidades humanas mas impresionantes es la capacidad de 
resilience -creacion, adaptacion y transformacion-, Incluso en las condi
ciones mas adversas, aun resistimos, respondemos, subvertimos, nos ajus
tamos a las situaciones 0 las contorneamos, negociamos, creamos estra
tegias, interactuamos con los otros, reimos, lloramos y amamos, hacien
dolo como individuos 0 como colectivo. Yaun en estos tiempos confusos 
de globalizacion aplastante, de gobiernos en crisis, esto continua ocu
rriendos". 

He querido comenzar la teoria explicativa del proyecto «Creacion de 
dialogos comunicacionales y organizativos de las madres de la UECSR» 
con esta cita, porque la autora contextualiza plenamente las condiciones 
de existencia en las que nos encontramos las mujeres que nos pertenece
mos a determinados tiempos y espacios historicos. Tal tiempo es el de la 

12 Gitta Sen, «Los Desafios de la Globalizacion». La nocion de resilience sefiala la 
capacidad de la creacion, resistencia y adaptacion de los seres humanos a situaciones 
historicas adversas. 

Esta economista norteamericana ha incursionado en los estudios de la 
economia convencional; particularmente me parece importante porque ella, junto 
con Lourdes Beneria, han estudiado mas detailada y detenidamente la 
macroeconornia y los parametres del desarrollo, precisamente para sefialar que es 
un proceso socialmente construido en funcion de los intereses econornicos de las 
grandes multi y transnacionales supraestatales. Siendo asi y a pesar de los niveles 
centripetos de la acumulaci6n de capital, e! agenciamiento humano resulta de vital 
importancia para desmitificar la "inevitabilidad" de los procesos econ6micos 
globalizadores. Las mujeres desempefian un pape! protag6nico de este proceso. 
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globalizacion, cuya presencia avasalladora nos ha obligado a buscar las 
fonnas de contornearla, vadearla y, en este esfuerzo, encontrarnos 0 extra
viarnos, pero siempre estableciendo relaciones interpersonales e intersub
jetivas con las cuales hacer mas lIevadera la era globalizadora. 

Los desafios de la globalizacion han pennitido tambien el desate y 
manifestacion de fuerzas sociales incontenibles que han dibujado realida
des extraordinariamente complejas, cambiantes y moviles, caracteristicas 
que, a muchos, hizo pensar que se trataba de una nueva era". De alguna 
manera 10 es, en terminos de posicionar, no-solo en los discursos sino en 
la realidad, una multiplicidad de movimientos sociales que descmpolvando 
su presencia social, emergen con fuerza magmatica, para quedarse en las 
historias personales y colectivas. 

La residencia «publica» que adquieren los movimientos sociales, en
tre ellos las mujeres, han reivindicado no solo la legitimidad de sus pre
sencias, sino que recuperan, como elemento esencial, la subjetividad lar
gamente estigmatizada como insidiosa, indeseable, inconveniente. Hoy 
adquiere tambien presencia propia y ha inundado todos los rincones no 
solo del sentimiento sino tambien del conocimiento y del pensamiento 
gencrahnente estructurados en grandes sistemas, a los que Humberto 

13 Esta corriente asumi6 el nombre de «postmodemismo» y se caracteriz6 por la 
critica a la raz6n ilustrada, de la conciencia 16gica con sus certezas y afirmaciones 
cargadas de moralismos, en mucho falsas, con las que se ha construido un 
pensamiento y accion, unidimensional, uniformalizador de las diversas manifes
taciones de la vida, negadora de la existencia de las «otras», esto es, de las mujeres, 
conformando un «corpus homogenizador excluyente». Esta corriente posicion6 
en los escenarios, basicamente micro-locales, a una infinidad de grupos autodenomi
nados movimientos sociaJes; las mujeres son parte sustancial de ellos, su mundo 
privado emerge con tal fuerza que descentra y decodifica los canones con tintes 
sagrados sobre los que se ha levantado la historia del pensamiento y acci6n 
occidental. Desde esta perspectiva, me parece positivo dicha corriente. Sin embargo, 
tal descentramiento 0 decodificaci6n no puede formularse al margen de 
contextualizaciones hist6ricas y actores politicos concretos, que permiten a mi 
criterio identificar las diversidades y las multiplicidades; una vez visualizadas, de 
10 que se trata entonces es de encontrar las «Claves de su Opasidad» (Lechener, 
"EI malestar de la politica", 98: 19), que permitan formular proyectos emanci
padores, que devuelvan el bienestar en todos sus campos a los hombres y a las 
mujeres. En mi opinion, este es hoy eI punto de discusion, 



Maturana se ha esforzado en darles un nuevo sentido, precisamente el 
humanista, impregnado de signos emancipatorios. 

Estos signos emancipatorios han podido ser observados con mayor 
nitidez en el movimiento de mujeres y en el movimiento indio. En 10 que 
concieme a nosotras, hemos podido descifrar con exito el ejercicio de la 
sospecha, en tanto critica no solo descentradora, sino demoledora de la 
cultura de occidcnte, poniendo en jaque e1 pensamiento, en tanto pilar de 
dicha cultura, de Rene Descartes, quien sentencio arbitrariamente "el ca
racter engafioso de los sentidos en el acto de los conocimientos". 

"La conciencia era identica a si misma» (Ricoeur, 77:74). La subjeti
vidad es parte activa de la conciencia y esta inundada de sentidos, los que 
segun la mayoria de los pens adores occidentales son considerados como 
inconvenientes para rastrear «verdades objetivas», situadas fuera del indi
viduo. 

Es precisamente el rescate de la subjetividad, la valoracion y legimita
cion de los sentidos como fuente de reconocimiento, proyeccion y crea
cion de conocimientos, 10 que e1 movimiento de las mujeres y el feminis
mo como pensamiento filosofico y practice logro posicionar con claridad 
en la segunda mitad del siglo XX, abriendo una enorme abra teutonica y 
removiendo placas de continentes enteros, de conocimientos trans-histo
ricos, excesivamente masculinizados, colocados de espaldas a realidades 
complementarias y vi tales como la de las mujeres. 

La comunicacion, cuyas diversas estructuras se han construido te
jiendo una fina y compleja hilatura, pone de manifiesto su capacidad mul
tiforme y renovada. Este movimiento profundo tiene para mi un hondo 
significado, anclado en la persistencia de una actividad que ha ido cons
truyendose en un largo proceso historico en el que ha conocido innumera
bles formas de manifestarse: 

4.1. DIALOGOS COMUNICACIONALES 

Para tratar este tema abordare las concepciones hechas por Umberto 
Eco, Jiirgen Habermas y Nancy Fraser, esta ultima, por su importante pro
duccion con relacion a la ilustracion 0 modemidad y al posicionamiento 
de temas extremadamente proponentes a la vez que polemicos, como la 
existencia de los sujetos multiples, los ambitos publicos, los espacios aso
ciados, la ciudadania activa, el reconocimiento de la igualdad y la diversi
dad, la democracia, la equidad, los publicos fuertes y debiles, la sociedad 
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civil, el estado". 
El planteamiento de mi trabajo en tomo a dialogos comunicacionales 

y organizativos para las madres de la UECSR, se presta para partir de 
todos estos autores en cuanto ellos estructuran y precisan planteamientos 
que dan sentido a la propuesta. 

Desde esta perspectiva asumo las nociones de movilidad, variedad, 
desorden que sefiala Eco y que en el campo de la comunicaci6n y genera
cion de dialogos permite identificar: «las confluencias, las recurrencias, la 
reestructuraci6n, la estructuraci6n, la ampliaci6n, la correcci6n, la contra
diccion» (Eco, 98:36), de los sistemas de simbolos, signos, gestos, pala
bras, sonidos, que existen en cualquier proceso de comunicaci6n, respal
dada por la cultura socialmente construida. 

Asumo esta comprensi6n de la comunicaci6n para afirmar que la po
sibilidad de construir dialogos comunicacionales en espacios determina
dos, en este caso una escuela, debe rcconocer todo este amplio universo 
comunicativo sefialado por Eco y que incluye vital y subjetivamente no 
solo ellenguaje que es el mas comun de todos, sino fundamentalmente los 
definidos como paralenguajes y que otorgan sentido a la comunicaci6n y 
sus dialogos posibles; ellos son los sonidos, los sentidos, las miradas, las 
formas de moverse, de contomearse, de emitir y recibir olores, de escu
char", 

Estos elementos por ser comunes son absolutamente recurrentes e 
imperceptibles en nuestra cotidianidad y, quiza por la persistencia de cali

"Nancy Fraser evoca una permanente critica profunda, radical y constructiva, al 
estilo marcusiano, ala modemidad, desde sus cuestionamientos a la «razon ilustrada 
de occidente» proponiendo cambios radicales, nuevas definiciones y contrastes 
que no son por 10 regular ni abarcativos, ni totalizantes. Desde esta posicion su 
pensamiento se diferencia con el de Celia Amoros, para quien, el feminismo como 
corriente del pensamiento solo puede existir como «corpus» a partir de las premisas 
de la ilustracion, a las que hay que radicalizar 0 llevarlas hasta las ultimas conse
cuencias y en todos los campos, especialmente los temas relacionados con la 
igualdad, libertad y fratemidad. 
15 Este amplio y rico universo comunicativo fundamentado en el para-Ienguaje, 
fundamental mente, es tratado en disciplinas como la Cinesica y la Prosernica que 
han logrado estructurar verdaderos sistemas de notaciones, utilizados por los 
hombres y las mujeres en todos los espacios y los tiempos, para generar comunica
cion y dialogos, construyendo interrelaciones e intersubjetividades que estan en la 
base de todo sistema cultural y de codigos. 



ficar a las mujeres como subjetivas, estamos en capacidad de percibirlos 0 

«caerlos en cuenta» mas intensamente, haciendo posible la confonnaci6n 
de un universo simb61ico, propicio para su interpretaci6n y organizaci6n, 
dando paso a la busqueda de la identidad. 

La posibilidad de crear dialogos comunicacionales tiene en cuenta 
esta enonne variedad y rica vitalidad de contenidos que rompe con la asi
milaci6n unilateral de homologar al dialogo 0 al conflicto, situaci6n que 
es muy comun en micro-espacios como el de la UECSR. 

La identificacion del dialogo con el conflicto, que es una corriente 
relativamente reciente, desarrollada basicamente en los EEUU y en los 
Paises Bajos, pone en riesgo el sentido «de pertenencia y participaci6n», 
dos elementos que necesariamente nos remiten al concepto de Identidad, 
con el que el genero, en especial las mujeres, nos movilizamos en funci6n 
de grandes y pequefios objetivos. 

Esta retentiva obliga a pensar en los espacios, sean macros 0 micros, 
no como simples territorialidades, sino como lugares plenamente habita
dos, inundados de simbolismos, subjetividades, que transfonnan a los es
pacios en algo «nuestro», haciendolos parte de nuestra pertenencia e iden
tidad. 

Los micro espacios como el del proyecto planteado, tienen sentido 
solo bajo esta perspectiva, que los convierten en «residencia comunitaria 
y lugar nutricio» (Duran, 97:56), en el que siempre vivir. 

Estos rasgos vitales solo son posibles de ser construidos a traves de 
dialogos que intercomuniquen al genero e impulsen su intersubjetividad 
activa, para alcanzar sus objetivos, entre los que se destaca el contar con 
un espacio de dialogo y comunicaci6n, en donde compartir, en donde ha
cer amigos, en donde capacitarse, en donde solucionar dudas y problemas. 

La importancia de estas ideas proviene del pensamiento de Maria 
Angeles Duran y de Nancy Fraser, que son las dos autoras que me han 
proporcionado las nociones centrales para levantar el proyecto propuesto. 
La noci6n de los espacios asociados me ha hecho pensar sobre la posibili
dad de construir organizaciones sin estructuras y de pensar la idcntidad 
desde un triple sentido: subjetivo, colectivo y espacial. 

La vitalidad de sus ideas y propuestas no solo sobrepasan los limites 
del derecho del genero, y en especial de las mujeres, a visualizarse e inclu
so a posesionarse de temas que han significado avances importantes en la 
lucha del movimiento social de las mujeres y del feminismo, sino que 
sugieren un profundo examen critico y a partir de ella proponer formas de 
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seguir constroyendo una sociedad mas equitativa y justa, al insistir en la 
"movilidad del pensamiento y de la acci6n" (Fraser, s.f.: 86) que adquie
ren inusitadas formas que a mi modo de ver resultan mas posibles y mas 
vitales, mas reales, en la medida en que son susceptibles de ser contextua
lizadas, historiadas, politizadas, 10 que nos permite identificar sujetos, es
pacios y acontecimientos sociales. 

Considero que la generaci6n de dialogos comunicacionales solo es 
posible asumiendo la concepci6n de comunicaci6n planteada por Eco, a la 
vez integrando la vision proporcionada por la teoria habermasiana de la 
comunicaci6n fundamentada en la critica, entendida esta no como obs
trocci6n 0 empantanamiento de hechos, procesos 0 cosas, sino como ge
neradora de conciencia cn si y para si, movilizadora de posicionamientos 
y acciones que permiten contextualizar y politizar a los dialogos comuni
cacionales, otorgando sentido de pertenencia y participaci6n. 

La teoria critica de Habermas, mas alla de la novedad te6rica que 
trajo, se ancl6 fuertemente en las practicas discursivas y publicas, vin
culandose con la noci6n fundamental proveniente, en cambio, del pensa
miento foucaultiano: el poder microfisico, recurrente, invertido, metido 
en los poros individuales, que otorg6 rostros definidos a los sujetos, a los' 
individuos, a los procesos y hechos en los que se desenvuelven las coti
dianidades, puesto que su hilatura es tan amplia, tan diversa y multiforme, 
una de ellas son los dialogos comunicacionales y organizativos que se 
puedan establecer. 

Anudo estas dos nociones fundamentales porque las encuentro 
microsc6picamente en relaci6n dialectica, generando practicas comunica
cionales, dialogos, posicionamientos y discursos que no necesariamente 
de-construyen significados negativos, tambien precisados por Foucault; 
al contrario, pueden reforzarlos al no permitir asirse de una actitud critica. 
Su ausencia encuentra reemplazo en el fuerte presencialismo, basado en 
amiguismos 0 temores" que no constroyen dialogos comunicacionales 

16 Mi presencia en San Roque y constante busqueda de procesos empoderadores y 
enmancipadores, me Bevan siempre a tener una actitud critica, asumida como 
conciencia y no como obstruccion. Me ha permitido observar que se trata de un 
espacio de permanente estadia de ir y venir de gentes que habitan el espacio con 
su presencia, que encuentran su limite en una concepcion comunitaria, asentada 
en el servicio social, mas de asistencia antes que de empoderamientos enrnanci
padores. Por enrnancipacion enticndo no unicamente los procesos revolucionarios 
sino aquellos que permiten generar conciencia crftica con los cuales dar sentido a 



como los planteados por Eco y Habermas y mas recientemente por Hum
berto Maturana, como generadores de conciencia de SI y para si, con los 
cuales empoderamos realmente de los espacios habitados, tal como 10 plan
tea Milton Santos en sus importantes trabajos. 

En primer lugar, entender que el espacio habitado no es un lugar en 
donde estar 0 a donde llegar, sino fundamentalmente una realidad rela
cionai, mediatizada por los dialogos comunicacionales que dan cuenta de 
los contenidos, entendidos estes como asuncion de particularidades, uni
versalidades, singularidades, subjetividades que no son independientes de 
sus fonnas, funciones, sus procedimientos y estructuras, es decir, en sus 
positividades, negatividades, potencialidades y proyecciones, que dan ca
bida a una comprension de la totalidad social, como aprensi6n de 10 esen
cial y fundamental, presente en los procesos, y no todo de todo, tal como 
10plantea Kosik y Luckacs. 

En esta relacion dialectica se plasma la unidad en la diversidad de 
los elementos csenciales que se proyectan sobre las realidades existentes, 
permitiendo reflexionarlas, analizarlas, captarlas en sus multiples deter
minaciones". 

La creacion de dialogos comunicacionales y organizativos en micro
espacios, como la UECSR, aboga por la construccion de una participacion 
democratica fundamentada en la igualdad de condiciones, elementos que 
afirmarian la pertencncia de las madres al proyecto educativo y a la co
munidad. En este sentido los dialogos comunicacionales y organizativos 
permitirian asimilar 0 rechazar los esfuerzos organizativos y participativos 
que se emprendan, en los que se puedan observar los cambios y pulsaciones 
mas necesarias que aseguren una acumulacion compartida de experien

la democracia deliberante, a la ciudadania activa, ala subjetividad transform adora, 
ala participacion proponente con las que podamos leer, entender y si a caso cambiar 
la realidad individual y social, en tanto el genero se mueve en este doble registro" 
Los trabajos de Milton Santos situan la importancia sustantiva de categorias basicas 
como la dialectica y la totalidad, cuya amalgama permite la existencia de una 
infinidad de contenidos y forrnas que dan sentido a los procesos tanto individuales 
como sociales, permitiendo a su vez valorar los espacios habitados como realidades 
relacionales y no como simples territorios. 
17 Los trabajos de Milton Santos situan la importancia sustantiva de categorias 
basicas como la dialectica y la totalidad, cuya amalgama perrnite la existencia de 
una infinidad de contenidos y formas que dan sentido a los procesos tanto 
individuales como sociales, perrnitiendo a su vez valorar los espacios habitados 
como realidades relacionales y no como simples territorios. 
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cias, en donde el dialogo y la organizacion crezcan. 
Sin embargo, conviene tener en cuenta que se trata tambien de espa

cios fuertemente estructurados en tomo a sistemas de poder y autoridad, 
que dificultan el fortalecimiento de sujetos sociales e individuales, el de
sarrollo de las personas, en este caso las madres. Los espacios estan com
pletamente cruzados por grados de autoridad y poder que inciden en su 
conciencia y autonomia y que pautan su participacion, sus decisiones en la 
formulacion, gestion, evaluacion, monitoreo de las iniciativas de la comu
nidad. 

Siendo la participacion uno de los ejes fundamentales que pennite a 
los sectores subaltemos y subordinados, como las madres, esta debe asen
tarse en los ejes ordenadores propuestos para la gcneraci6n de dialogos 
comunicacionales: conciencia y critica, nociones que les permitan emer
ger no solo como sujetas individuales, sino sociales. Destacandose en este 
proceso las realidades interpersonales y comunitarias, donde tienen plena 
cabida los afectos, las subjetividades. 

La posibilidad de generar dialogos comunicacionales y organizativos 
reconoce el ejercicio de dos aspectos sustanciales para dar sentido a estos 
espacios. Por un lado, el saber y, por otro, la autoridad, que no se fundamen
tan en los tradicionales metodos demostrativos y verificables, sino en la 
"sabiduria de la realidad", como 10 expresa Ana Maria Puissi (Puissi, s.f.: 
32). 

Para esta autora la relacion ser-conciencia da cuenta de la realidad, 
en la medida en que se construye de manera multidimensional y no como 
tradicionalmente ha sido concebida, de forma unidimensional -donde las 
claves de participacion estan fuera de si mismo-, validada por mucho tiempo 
por la concepcion positivista a la que equivocadamente se llamo "objetivi
dad". 

La realidad que propone Puissi es una experiencia en permanente 
construccion de conocimientos y pensamientos que validan las diferen
cias, las divergencias, las contradicciones, los valores. Esta comprension 
de la realidad abre la posibilidad de concebir un nuevo orden simbOlico 
que conjuga 10 interior y 10 exterior, 10 personal e impersonal, en una rela
cion dialectica, vital, permitiendo conectar una red 0 tejiendo, una malia, 
a 10 desunido 0 escindido. Por 10 general las mujeres nos encontramos 
escindidas entre la conciencia y la inconsciencia, entre la realidad y la 
inconveniente subjetividad, entre la racionalidad y la supuesta irracionali
dad. 



Nos encontramos tambien escindidas, por las re1aciones y practicas 
politicas tan sustanciales en la formacion de la identidad de genero, por su 
capacidad de generar sentido, etica, valores, simbolos que se anc1an pro
fundamente en el imaginario colectivo e individual, permitiendonos asu
mir nuestras singularidades humanas, como constitutivamente abiertas 
a los demas y al mundo, a partir de nosotras mismas, construyendo, inte
rrogando y criticando nuestra propia experiencia que se ubica en el doble 
registro sefialado por Morin: e1 individual ye1 colectivo, que nos permite 
encontrar el sentido de si mismas y el sentido del mundo. 

El saber de la realidad esta imbuido de este orden simb6lico que reco
noce como eje fundamental a la autoridad, que no pretende saber todo, 
sino saber con verdad; no se trata de contenidos inconexos 0 una suma de 
ellos, sino de una relacion con 10 real Se trata entonces de una autoridad 
y conocimiento que se basan en la busqueda de realidad y sentido, en un 
mundo hecho de signos, simbolos, significados, sentidos, criticas, afirma
ciones, negaciones que toman mas compleja la realidad. 

Estas dos nociones, saber y autoridad, son susceptibles de ser trabaja
das en espacios pequefios que tienen como objetivo central el generar dia
logos comunicacionales. Este objetivo superaria tambien viejas formas de 
acercarse a la realidad de las mujeres y de las madres concretamente, ba
sadas en la insistencia de necesidades y demandas economicas, haciendo 
de ellas e1 punto de partida y de llegada de un proceso. Cuando la realidad 
es mucho mas impredecible, rica y diversa. 

Siendo asi, la autoridad yel saber de la realidad no escinde 10 privado 
de 10 publico, no divide la realidad de la subjetividad, pero en cambio 
pone en serios aprietos al poder tradicional fundado en el autoritarismo, 
en la violencia y en la coercion", 

Otro elemento esencial para fomentar los dialogos comunicacionales 
y organizativos al interior de la UECSR es la enunciacien, nocion con la 
que Maria Milagros Rivera Garretas analiza los procesos en doble mirada, 
para si misma(0) y para el mundo. Esta capacidad de mirarse y de asumirse, 
Rivera Garretas denomina decibilidad y esta vinculada a los conceptos de 
conciencia y critica sefialados, a los que se vincula de manera indeleble la 

IK Michel Foucault es el autor contemporaneo que mas ha aportado sobre el tema 
del poder que ha inspirado verdaderos sistemas de coercion fisica e inte1ectual en 
la que los hombres y las mujeres hemos transitado por siglos. Su obra "Vigilar y 
Castigar" es una argumentacion contundente y abierta a la busqueda de nuevos 
simbolos ordenadores de una vida mas plena y autentica. 

41 



42 

idcntidad. 
Identidad, conciencia y critica penniten contornear, contextualizar, el 

lugar de enunciaci6n, entendido este como el fin del silencio, la neutrali
dad que domina la vida de las mujeres y de las madres en particular y que 
se visibiliza aun mas en espacios pequefios como el que pretendemos tra
bajar, 

Considero que la enunciaci6n y ellugar que ella genera estan directa
mente conectados con el ejercicio de la politica, entendida esta como crea
dora de simbolos, signos y por supuesto posicionamientos que otorgan 
validez a la palabra y a la acci6n. 

El lugar de enunciaci6n no es solo sede de la palabra y la accion sino, 
ante todo, expresa la dimension de la identidad, el grado de conciencia 
que podemos descubrir, el nivel de critica que podemos introyectar en 
nuestra vida publica y privada, c6mo estas nociones son asumidas por las 
mujeres, especificamente las madres, cuya cotidianidad esta fuertemente 
cruzada por la unidimensionalidad 0 uniformalizacion de la vida, traduci
da en su silencio 0 taciturna timidez. 

Tomando en cuenta esta recurrencia, se torna dificil emprender un 
trabajo organizativo de las madres, fundamentado en los dialogos 
comunicacionales, porque la identidad, la conciencia y la critica son pro
cesos de muy lento avance a pesar de ser los de mayor anclaje en la vida de 
los individuos y de las sociedades. 

Por otro lado, la identidad, la conciencia y la critica no estan vincula
das a una matriz unica del pensamiento, ni a una sola direccion de la ac
cion, tal como la his tori a de occidente suponia, desde Aristoteles y Platen, 
pasando por San Agustin y Santo Tomas, hasta Galileo y Descartes, que 
pensaron que las sociedades se construian solo fuera de los individuos 
cuya caracteristica mas visible era su unifonnalidad, proceso que fue 
acentuandose mucho mas con cl "largo proceso hist6rico de la globalizacion 
capitalista" (Wallerstein, 96: 198)19, en el que acaecio dos grandes rnovi
mientos sociales, cu1turales y politicos de la epoca: el Renacimiento y la 
Ilustracion, construidos de espaldas a la existencia de multiples identida
des, diferentes grados de conciencia y critica, distintos lugares de enun

'9 Imanuel Wallerstein es quiza el pensador contemporaneo que mas se ha preocu
pado por estudiar y reflexionar acerca de los fenomenos que nos presenta el capi
talismo hist6rico al que 10 define como una gran civilizacion que puede ser cambiada 
a traves de su trasformacion 0 desaparicion, abriendo la posibilidad de que el 
capitalismo, como sistema, sea superado. 
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ciacion, diferentes niveles de decibilidad, que dan cuenta de una multiple 
y dialectica realidad, que se contrapone a sociedades "uniformizadas, diri
gidas y tecnocraticas" (Eco: 98:29). 

Esta ultima caracterizaci6n es propia de la larga globalizaci6n capita
lista iniciada a finales del siglo XIV, cuyo punto mas alto es precisamente 
la era del internet y la cibercomunicaci6n, generadora de profundos 
individualismos bloqueadores de los dialogos comunicacionales en espa
cios grandes y pequefios. 

La identidad, la conciencia, la critica, son los ejes ordenadores sobre 
los que se levantaran talleres de capacitaci6n en educaci6n y micro-pro
ducci6n, partiendo de que la participaci6n es una acci6n fundamental de 
las sujetas(os) activas, cuyo lugar de enunciaci6n, de decibilidad, esta inun
dada de significados, de simbolos, que hacen parte de las multiples y di
versas fuentes de comunicacion -tambien desarrolladas por Eco- que tie
nen implicaciones practicas, cotidianas, subjetivas, dando paso a la nega
cion de las supuestas objetividades, al cuestionamiento radical de las cer
tidumbres y los determinismos deshumanizantes. 

Desde esta perspectiva, la generacion de dialogos comunicacionales 
toma como eje, precisamente, a la identidad-educacion, permitiendo im
pulsar un proceso de empoderamiento de las madres a fin de que ellas 
pudieran mirarse a S1 mismas y pensar que es posible poner en duda toda 
la cotidianidad en la que se desenvuelven, saber que no se trata de un 
proceso natural 0 divino, sino estructuras socialmente construidas, por 10 

tanto, posibles de ser ubicadas y debidamente conceptualizadas. Tal 
contextualizaci6n no solo es valida para identificar hechos politicos, hist6
ricos, sino tambien actores-actoras y sujetos-sujetas sociales. 

Desde la perspectiva de los dialogos comunicacionales, la noci6n de 
espacios organizativos adquiere importancia precisamente porque estan 
vinculados al mundo de la cotidianidad y la subjetividad de los seres hu
manos, elementos que -segun Rafael Echeverria- son capaces de crear y 
organizar procesos sociales mas firmes, mas duraderos y mas transparen
tes (Echeverria, s.f.: 27), justamente porque se asientan en las inspiracio
nes, en las necesidades, en los sentimientos, en los sentires de los hombres 
y las mujeres, permitiendo encontrar un nuevo sentido a la reflexion y 
acci6n humana. 

Considero que esta reflexi6n permite apuntalar tres procesos, sin los 
cuales, cualquier intento de creacion de dialogos comunicacionales y 
organizativos pasaria como una acci6n mas 0 como un activismo agota
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dor. Tales procesos son: a) situar el contexto comunitario, b) generar nive
les de convivencia y afectividad y c) impulsar una practica que conlleve 
procesos de empoderamiento. La capacitacion planteada en los ejes iden
tidad-educacion y micro-produccion, cumpliria esta expectativa. 

Se trata en estos espacios de reivindicar 10que Heidegger denomina 
"cotidianidad" ordinaria, de las subjetividades, de las miradas existenciales, 
de las formas de lenguajear, las emociones, los sentimientos, las persua
siones" (Heidegger, 60:89). Todos estos elementos tienen significados or
denadores que orientan la comprensi6n de la practica, generando reali
dades intemas y extemas que, segun el filosofo mencionado, serian "el 
fundamento ultimo de la inteligibilidad e incluso de la existencia" (Heideg
ger,60: lIS). 

Otro elemento importante que sera considerado e incluso tornado como 
tema de capacitacion en la creacion de dialogos comunicacionales y 
organizativos de las madres de la UECSR, es que las realidades individua
les y publicas no pueden ser vistas con una sola mirada existencial, por
que se correria el riesgo de mirar unicamente 10 que nos conviene dejando 
de lado 10que es importante. 

Esta postura nos vincula al campo de la etica porque nos acerca a la 
realidad publica y privada con diferentes criterios, diversas percepciones, 
cuya logica es perfectamente admisible, permitiendonos observar la reali
dad como proceso, que encierra un principio innovador, expresado en la 
existencia de infinidad de miradas, que permiten reflexionar y accionar, 
siendo esta dualidad dialectica, la que genera cambios, transformaciones 
y evoluciones interrumpidas de la realidad, eliminando el peligro de redu
cirlas a hechos medibles, manipulables y sustituibles. 

'" Martin Heidegger es eI fil6sofo que mas ha reflexionado sobre las subjetividades 
y las acciones humanas, cruzadas por intensas pasiones que pueden 0 no ser motores 
transformadores de la vida social; son estas acciones, ubicadas en eI mundo de las 
subjetividades, de las mentalidades, las que tienen la posibilidad de generar 
infinidad de posiciones ya no de sujetos, con los cuales reflexionar las nuevas 
realidades sociales. Gadamer es un continuador de esta linea y, desde el pensamiento 
feminista, es Chantal Mouffe. Ellos han tornado estas propuestas como ejes de sus 
reflexiones. Sin embargo, considero que estas son concepciones que cruzan el 
ambiguo campo de la indefinici6n constante, consecuencia precisamente del juego 
de posiciones que no permiten descubrir 0 reafirmar la "cotidianidad ordinaria", 
que demanda por su propia naturaleza un minimo de recurrencias que forman 
parte del sentido, simbolos, mitos de existencia. 



El esfuerzo organizativo que se levanta en la UECSR debe tambien 
ser entendido como una estrategia para enfrentar la realidad, que nos trae 
no solo novedades sociales, sino tambien emergencias y urgencies socia
les que son hechos 0 fenomenos que se originan no solo en el mundo 
exterior, sino ademas en el mundo de la subjetividad, aquel donde se pro
duce el "fino ajuste de la vida diaria" (Prigogine, 97:86), en el que es 
posible observar los dos registros en los que nos movemos los hombres y 
las mujeres: el uno racional, frio, calculador y, el otro, de sueiios, percep
ciones, sensaciones. 

Juntos crean 10 que Morin ha definido como "pensamiento complejo, 
racional, simbolico, magico y mitologico" (Morin, 97:62)21. Se trata en
tonces de reafirmar la existencia de los hombres y las mujeres como 
actoras(es) 0 sujetos (as) sociales, portadores de una sorprendente y crea
dora subjetividad. Lo social-colectivo y 10 subjetivo-individual, pueden 
enfrentar y revertir profundas conflictividades y complejidades, 

Una caracteristica fundamental que resalta Morin es precisamente la 
presencia de la complejidad en la cotidianidad; la misma que esta cruzada 
por la incertidumbre, el desorden, la dificultad. Su presencia en pequefios 
espacios organizativos no debe ser asumida como una traba inconexa e 
incoherente, sino como una "aliacion dia16gica" (MOlin, 97:34), de orden
desorden e incertidumbre, generadores de verdaderos pensamientos yac
ciones. Complejidad c incertidumbres son dos conceptos fundamentales 
que desatan acontecimientos, que desbordan 10calculado, 10esperado. 

Se trata entonces de comprender la realidad; esta no puede escindir 
el mundo que conocemos de las estructuras mentales de nuestro conoci
miento, puesto que existe una unidad inseparable entre el espiritu y el 
mundo, en el que coexisten plenamente la magia y 10 racional, en todo 
tiempo y todo cspacio, en donde el observador hombre 0 mujer, puede 
mirar el mundo pero tambien puede verse a sf mismo (a). 

Tal mirada esta dotada de 10que Morin llama "meta-punto de vista" 
(Morin, 96: 19), que la asumo como una concepcion determinada, penni

21 Edgar Morin, a mi entender, se ha constituido en el pensador social mas pro
positivo y sugerente de esta convulsionada era globalizadora, cuyos signos mas 
graves son la exclusion y el individualismo, convertidos en una suerte de fundamcn
talismo, que han generado una infinidad de ernergencias, cornplejidades, caos, 
quiebres, auto-organizaciones y urgencias. Morin ha reflexionado sobre elias y ha 
rescatado la voluntad, la emocion y la decision de los hombres y las mujeres para 
revertir csta realidad. 
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tiendo la formacion de un conocimiento complejo y conciente que encie
ITa en sf la nocion del concepto de totalidad, en terminos de resaltar 10 
mas importante, 10mas sobresaliente, de los procesos de observacion, re
flexion y conocimiento que necesariamente conllevan la auto-organiza
cion, la auto-critica y la auto-estima. 

Retengo estos tres elementos como ejes para el proposito de generar 
dialogos comunicacionales y organizativos, porque son practicas y reflexio
nes ausentes en la cotidianidad de las organizaciones tradicionales. Cuan
do elias se presentan son asumidas como elementos negatives, disociadores, 
liquidadores de organizaciones y no como potencializadoras de nuevas 
fonnas organizativas, cimentadoras de conciencia social e individual, cri
ticas posicionadoras y definidoras que superen la disyuncion, la mutila
cion 0 la separacion del cuerpo y la mente de las manifestaciones extemas 
de la realidad. 

Dicha separacion se fundamenta en la negacion de la naturaleza 
multidimensional de los procesos 0 hechos individuales 0 colectivos que 
conjugan plenamente dos elementos sustanciales: a) su ser ontol6gico y b) 
su condicion de homo sapiens y de homo demens. La segunda dimension, 
esta dotada de una naturaleza intrinseca y un pensamiento doble; por un 
lado, es racional, empirico, tecnico y, por otro, simbolico, mitologico, rna
gico. Los hombres y las mujeres respondemos plenamente a estos dos 
registros. 

La reflexion-accion compleja, consciente, critica, identitaria, de per
manente enunciacion y dccibilidad, no se da al margen del ambito publi
co. Anudo aqui los valiosos aportes de Nancy Fraser en tomo al ambito 
publico, entendido este como "terreno de interaccion discursiva" (Fraser, 
86:28)22. 

" Nancy Fraser polemiza con Habermas en tomo a los contenidos del ambito 
publico y sus discursos. Fraser, particndo de las posiciones de Joan Landes, Mary 
Ryaa, Geoff Elay, sefiala que el ambito publico habermasiano no se distancia 
mayonnente de la concepcion Iiberal-republicana-burguesa que se funda esencial
mente en exclusiones, una de las cuales es trascendental, la del genero, espe
cificamente la de mujeres. Su exclusion en la modernidad capitalista se llevo a 
cabo durante e1 regimen del terror jacobino; las mujeres quedaron fuera de la vida 
publica en todas sus manifestacioncs y dimensiones, pues su presencia era 
considcrada como artificial, "afeminada y aristocrata", cuando los prototipos eran 
la "racionalidad, virtuosidad y virilidad" (Fraser, 86:42), atribuidos a la masculi
nidad. Paralelamente tambien se fue construyendo y legitimando su universalidad 
asentada, a su vez, en el poder de la clase burguesa que fue edificando una cultura 



Tal interaccion discursiva genera fundamentalmente dialogos relacio
nales, en donde se producen y circulan multiples discursos, en un proceso 
pennanente de debate, deliberacion abierta, accesible, para todos a fin de 
hacerlas y hacerles responsables de los destinos de la comunidad. 

La posibilidad del debate, de la deliberacion, genera niveles de con
ciencia critica, que es uno de los objetivos de la creacion de los dialogos 
comunicacionales y organizativos en la UECSR; pennite ademas acercar
nos a un planteamiento fundamental hecho por Gianni Vatimo-' en tomo a 
sefialar, especificar, que la era globalizadora, lIamada tambien por Morin 
"planetaria", no solo ha liberado, visualizado 0 posicionado las diferen
cias, sino que genera un importante espacio de construccion, reconoci
miento de conciencia aguda, de 10 que se piensa, de 10que se actua, de 10 
que se impulsa. 

Los espacios de dialogos comunicacionales responderian a esta nece
sidad, para lograr superar la vision que sobre ellos impulsa le escuela nor
teamericana, en la que se pone enfasis en la solucion de conflictos, de 
confrontaciones, que se supone surgen por falta de comunicacion y no por 
posicionamientos mas de fondo, como las posturas politicas, por ejemplo. 

Nancy Fraser pone especial interes en subrayar la existencia de mul
tiples ambitos publicos, ciertamente reconocidos por Habennas, pero no 
considerados complementarios al burgues, sino mas bien secundarios. Tal 
reconocimiento pennite observar la existencia de asociaciones volunta
rias altemativas de mujeres, utilizadas para emerger al espacio publico, 
anclado ya en profundos prejuicios de clase y de genero. 

Estas asociaciones altemativas se constituyen a partir de su oposicion 
a las agrupaciones que responden a una sola clase, a un solo genero, reco

distinta "propia" y un "unico" espacio publico que 10 separaba tanto de la decadente 
aristocracia y de los sectores populares y plebeyos; en esta diferenciacion se 
exacerb6 el sexismo constituido como caracteristica intrinseca de este sistema de 
producci6n. 
23 Gianni Vatimo, a difcrencia de otros post-modernistas como Franscois Lyotard, 
ha tenido un proceso de reencuentro con el pensamiento critico y comprometido 
con las emergencias e incluso las urgencias que la realidad nos presenta; orienta 
su pensamiento a cuestionar la validez de los planteamientos post-modernistas y 
la incesante fragmentaci6n e individualizacion que esta postura incita, En este 
sentido, me parece interesante los aportes de Vatimo, porque centra sus esfuerzos 
interpretativos en validar las diferencias, las singularidades, las pluralidades y las 
subjetividades, sin excluir los cambios sociales. 
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nociendo la existencia de una pluralidad de publicos, uno de ellos serian 
las mujeres -para el proyecto las madres especificamente-, cruzados pro
fundamente por el conflicto, que es una caracteristica destacada por Fraser, 
como elemento constitutivo que permite la construccion de un sentido 
corrnin que represente el punto de unidad de la organizacion existente, 
generando participacion, representacion y perspectivas multiples en las 
que las organizadas se reconozcan a si mismas, en sus discursos, en sus 
dialogos comunicacionales que estan presentes en los dos registros sefia
lados por Morin. 

Bajo estas consideraciones, la creacion de dialogos comunicacionales 
y organizativos de las madres, que de hecho representa un ambito publico 
alterno y determinado, es tambien un espacio abierto, accesible e inclusi
vo en el que se configuran unas interacciones discursivas, constituyendose 
en el punto de partida en la generacion de conciencia critica, una vez que 
se haya desecho de la infmidad de protocolos, estilos y decoros (Fraser, 
86:38) con los que se ha escondido los ejes fundamentales que generan las 
desigualdades de todo tipo y se ha descentrado la naturaleza de los con
flictos, ubicandolos unicamente como hechos negativos, tan proclives a 
ser reproducidos en espacios micro, como el de la UECSR24. 

Otro elemento que resalta Fraser en su argumentacion, es que el am
bito publico no es nunca singular 0 unico, existen una multiplicidad de 
publicos que nos acercan mas a las practicas democraticas, pero a estas 
ultimas no las defme unicamente como participativas, pues esta nocion, 
segun la fil6sofa --con la que estoy de acuerdo-, es una bandera, un discur
so desplegado por la misma teoria politica neoliberal, que permite el dis
curso de la participacion sin el necesario cuestionamiento a las desigual
dades sociales, en las que se halla el genero. 

En tomo a este tema, Fraser plantea la denominada democracia 
asociativa, practicada fundamentalmente por los publicos subaltemos, 
denominacion con la que se refiere a grupos sociales subordinados en los 
que se encuentran las mujeres, los trabajadores, personas de color, los y 

24 Al respecto Jane Maensbridge, citada en el texto de Fraser, sostiene que estos 
descentramientos, muchas veces, se visten de deliberacion, cuya funcion es enmas
carar sutiles formas de control, que permiten la transformacion sin sobresaltos, 
del yo al nosotros, formula con la que muchas veces los grupos, organizaciones 0 

asociaciones tienden a validar unas cosas, a desalentar otras y a negarlas tambien. 
Muchas veces se yen obligadas a decir "sl", cuando en realidad se quiere decir que 
"no", 



las homosexuales, etc. La funcion de estes es "expandir los espacios 
discursivos" (Fraser, 86:41). 

La expansion de los espacios discursivos es, as] mismo, un objetivo 
que se percibe con la creacion de los dialogos comunicacionales y 
organizativos de las madres en la Unidad Educativa y en la comunidad. 
Para ella se debe considerar que se trata de un publico que forma parte de 
espacios mucho mas amplios, donde la autoridad, de la que deriva tam
bien la legitimidad, no es una expresion exclusiva de 10 racional, sino 
tambien de los sentimientos, las emociones, las percepciones, que las rei
vindica Maria Milagros Rivera Garretas en el tema de la autoridad; su 
sefialamiento es una expresion viva de los grupos subaltemos. 

Considero que los planteamientos hechos por Nancy Fraser, vincula
dos a los de Eco, Habermas, Rivera Garretas, Arendt, Vatimo, me permite 
plantear que la creacion de dialogos comunicativos para las madres de la 
UECSR funcionaria como espacio de generacion de conciencia critica, 
contestataria, de autoestima, que valida plenamente el mundo de los senti
res. 

Es un espacio donde agruparse para reconocerse, para deliberar, para 
accionar, planificando acciones dirigidos a publicos mas amplios, es un 
sitio incluso para replegarse, para resistir tanto publica como privadamen
te; en esta capacidad dialectica residiria su POTENCIAL EMANCIPA
TORIO (Fraser, 86:53), precisamente, porque permite dotar de sentido y 
direccion a la democracia participativa. 

Conviene en este punto reafirmar e insistir que solo es participativa 
en el sentido sefialado por las(os) diferentes autoras( es) mencionadas(os), 
porque la experiencia en terminos organizativos as] 10 demanda. En au
sencia precisamente de estos elementos emancipatorios se ha posicionado 
el presencialismo basicamente individual, carente de propuestas 
transformadoras en el ambito publico y privado". 

15 Los ultimos acontecimientos politicos de nuestro pais y ciudad, demuestran que 
e1 discurso, en tanto solo es ejercicio de la palabra, pero no de conciencia politica
critica, de autoestima e identidad, ha favorecido la vigencia de viejas estructuras 
organizativas, pues se da "vida" a agrupaciones representadas por un reducido 
numero de individuos, sin mediar la deliberacion, la confrontacion, imposibilitando 
e1 surgimiento de organizaciones altemativas, cuyas practicas se funden en la 
deliberacion, en la confrontacion, generadoras de acuerdos, de consentimientos, 
que garanticen practicas transformadoras y liberadoras y no solo del presencialismo 
obsecuente. 
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Otro elemento esencial planteado por Fraser es la identidad de gene
ro, comunmente afincada en el psicoanalisis, que se constituye como el 
punta de partida para rescatar la validez del mundo subjetivo; pero, se la 
ha descuidado como un proceso que se construye, reconstruye, de-codifi
ca, tambien en los ambitos publicos, en los discursos que se despliegan 
en las acciones que se emprenden, en la capacidad de reconocimiento de 
una historia compartida, en un mundo multicultural e interdependiente en 
el que solo es posible mantenerse aceptando su pluralidad. 

La pluralidad se constituye en una nocion basica para reforzar la iden
tidad, hecho que se toma emergente en la era informacional, la cual inte
gra al mundo desde la perspectiva de las redes globales, eligiendo al orde
nador como eje de la comunicacion virtual. 

La identidad en la sociedad informacional sufre una grave regresion, 
porque se afinca en hechos primarios, escondidos en la deslumbrante de
c1aratoria de la "integracion informatica" (Daniel Bell, citado por Castells, 
98: 145), efectuada en silencio, caracterizada por la preeminencia del ais
lamiento que refuerza la identidad como individualismo extremo y una 
concepcion organizativa unidimensional, desenvuelta en medio de una 
paradoja en permanente crecimiento. 

Tal paradoja se manifiesta en el incremento de sistemas de informa
cion e interconexion realmente sorprendentes, que impulsan la capacidad 
de los individuos, hombres y mujeres, de organizarse e integrarse de for
ma instantanea, simultanea, Pero que, a la vez, subvierten las bases de la 
concepcion del sujeto como poseedor de ideas fundamentales: soberania y 
autosuficiencia, bases solidus de su personalidad, y la identidad cultural 
que construye significados, simbolos, mitos, anclados en atributos cultu
rales colectivos y determinados, presentes desde la formulacion de los 
filosofos griegos, hace dos milenios. 

Se trata, entonces, de una identidad entendida en un doble sentido, 
uno individual singular y otro social-colectivo. Desde esta perspectiva asu
mo la nocion de identidad que propone Manuel Castells: "Entiendo por 
identidad al proceso mediante el cual un actor social se reconoce a si mis
mo y construye el significado en virtud sobre todo de un atributo 0 conjun
to de atributos culturales determinados" (Castells, 97:48). 

La identidad individual y colectiva es un proceso que se construye 
de manera compartida, con profundo anclaje en la cultura que da senti
do a la existencia de los hombres y las mujeres, por 10 mismo, se edifica en 
el ambito publico y privado, en la conciencia politica-critica, en los dialo



gos comunicacionales y organizativos, en las enunciaciones y decibilidades 
que contomean la pertenencia identitaria, con los cuales interrogar el mundo 
privado 0 el "oikos" griego, que nos remite al hogar, a 10 domestico, en 
oposicion al mundo publico 0 "polis", sede de las manifestaciones abier
tas y de interes general. 

La construccion compartida de la identidad de cara a 10 publico y 
privado esta cruzada por una multiplicidad de practicas discursivas, de 
dialogos comunicacionales, que han complejizado al extremo la realidad 
social contemporanea, haciendo necesario entender 10 publico y privado 
en funcion de si mismo, de los demas y en su "condicion basica de plura
lidad" (Arendt, 56:57). 

La pluralidad que planteaArendt encierra un principio ordenador para 
cualquier epoca; es la constatacion de que todas(os) somos iguales pero a 
la vez diferentes. Este punto de equilibrio dialogico esta determinado por 
la practica, por la accion, en la construccion de un mundo comun, de inte
reses comunes. 

Segun la autora, tales intereses no estan orientados a reforzar la 
institucionalidad, sino la ciudadania de hombres y mujeres, actuando, de
liberando, negociando, generando dialogos, consensuando, posicionando 
los discursos, reafirmando identidades, ratificando enunciaciones y 
decibilidades, elementos con los cuales se forma la concicncia politica
critica, otorgando sentido, direccionalidad a toda accion "esencialmente 
humana" (Arendt, 56:45). 

4.2. EL SIMBOLISMO MATERNAL 

"Soy una mujer que se da luz asi mismo" 
Adriana Rich 

El nucleo mas valioso en tomo a este tema es descubrir los signos 
emancipadores/empoderadores que encierra la condicion de madre, en tanto 
son portadores de una conciencia politica-critica, la cual rompe la tradi
cional vision biologica, estrictamente natural, con la que se las ha identifi
cado, reduciendolas a los limites del proteccionismo, del cuidado y mas 
recientemente del servicio, enarbolando las banderas del am or, la familia, 
los valores y obligandolas, paradojicamente, a vivir estrechamente con el 
silencio, con la negacion, con la poca alegria generada por la subordina

cion. 
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La corriente del matemalismo tiene ya una presencia relativamente 
larga dentro del pensamiento y accion feminista; el mundo industrial ha 
sido el escenario habitual de su desarrollo. 

Los argumentos discursivos centrales de esta corriente vinculan las 
practicas y programas sociales con la institucionalidad, preferentemente 
estatal, inc1uyendo tambien la privada, con las capacidades y necesidades 
de las mujeres, ubicadas tradicionalmente en el mundo domestico, identi
ficado con el oikos privado. 

Su desarrollo llego a convertirse, en paises como los EE. 00., en 
argumentos importantes para el analisis historico del estado y las politicas 
socialcs, que derivan en teorias y demandas acerca de la ciudadania politi
ca de las mujeres. Jean Elshtain y Sara Ruddick se convirtieron en sus 
maximas representantes, quienes intentaron dar un contenido social al fe
minismo, pero al hacerlo descentraron su condieion ordenadora, su con
ciencia politica, sin la cuallas mujeres y las madres no pueden convertir
se en ciudadanas activas, ejercer la democracia participativa, en tanto sig
nifica acciones colectivas, inc1uyentes y generalizadas". 

Los ejes vertebradores de esta corriente autodenominada feminismo 
social son las politicas sociales, formuladas a partir de las necesidades de 
las mujeres y de las madres. Desde esta perspectiva, la accion practica y 
discursiva de elIas combina la lucha por los derechos politicos, sociales, 
plasmados por ejemplo en el sufragio y la ciudadania, la necesidad de 
mayores fuentes de trabajo para las mujeres. 

Las politicas sociales iniciales se centraron mas en las madres solte
ras, obreras, viudas abandonadas, estableciendose una aleacion matemi
dad-pobreza, rasgo que hasta ahora se conserva,justamente en las politi
cas socialcs gubemamentales y en las no gubemamentales. 

Para Rosario Aguirre, el matemalismo desde su inicio era una "con
dicion unificadora del sexo femenino" (Aguirre, 98: 133) que cumplia una 
funcion social, no solo privada e individual, sino un rol especifico mater

16 La formulacion de las politicas sociales vinculadas al matemalismo se visualizan 
hacia los alios 40, en pleno periodo de guerra, coincidiendo con el discurso 
economico del "Estado Bienestar", iniciado en Inglaterra con Keynes, desplazando 
a las practicas basicamente cristianas, tanto protestantes como catolicas, de la 
beneficencia y la caridad, para posicionarse como politicas sociales a las que tenian 
derecho las ciudadanas(os). Para la epoca, este planteamiento se convirtio en una 
novedad, asumida incluso por eI estado, que en el caso de America Latina ha 
tenido una larga estadia. 



no como con el trabajo asalariado. Por ello una consigna articuladora de 
esa epoca fue "a igual trabajo, igual salario?", consigna que por largo 
tiempo se quedo en los linderos de nuestra localidad. 

Posteriormente, las feministas francesas reivindicaron el derecho a la 
diferenciajunto a la igualdad. Pero van a ser las feministas norteamerica
nas lideradas por Sarvasy, quienes ampliaran el eje conceptual-practice 
del maternalismo, vinculandolo ya no-solo con la pobreza sino a la nocion 
de servicio. A partir de ello plantearon el tema de la ciudadania, incorpo
rando componentes de genero, c1ase, raza, etnia, autodefiniendose como 
comunitaria. 

La concepcion del servicio comunitario bajo la era globalizadora 
informacional de los alios 1980-2000 ha abandonado definitivamente el 
sentido del "bienestar" que trajo consigo el servicio, puesto en escena en 
el norte, en el marco del "estado del bienestar" de post-guerra. 

En su lugar, se instaura el estado privatizador que transita desde su 
institucionalidad, burocrata, lenta y corrupta, hacia los organismos no gu
bernamentales, expresados en fundaciones 0 corporaciones que estan le
jos de sustituir las obligaciones del Estado. En cambio, si mediatizan los 
conflictos sociales en ciernes, convertidos actualmente no solo en emer
gencias sino en verdaderos sistemas de urgencias sociales. 

Mas adelante va a ser Orloff quien introduce el tema de las relacio
nes de poder, tomando como eje las diferencias de genero, logrando am
pliar la vision de las politicas sociales que tradicionalmente se asentaban 
en el estado y en el mercado, para enfocarlas desde la familia. Analiza los 
impactos que sobre ella tienen las politicas sociales, asi como su inciden
cia en los procesos e instituciones que son basicas para las relaciones de 
genero, como es el trabajo asalariado, la pareja, la familia. 

Sin embargo, y a pesar de que Orloff introduce la noci6n de genero en 
la consecucion de los derechos de ciudadania social, reconoce que no son 
suficientes para el ejercicio de sus derechos politicos, en tanto estos son 
elaborados, aplicados y evaluados por otros. 

27 Para finales de la decada de los 70 y comienzos de los 80, desde la primera 
organizaci6n femenina del Azuay, el Frente Amplio de Mujeres -FAM-, levanta
bamos justamente esta consigna, con la que nos dimos a conocer como fuerza 
organizada con proyecciones sociales. Tal consigna cuestionaba la esfera productiva 
burguesa que, para la epoca, era considerada no solo como la mas importante sino 
como la unica, 
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Recientemente el matemalismo ha encontrado una "beta" moderniza
dora, fuertemente desarrollada en America Latina, sobre todo en el sur del 
continente, definido como servicio social y ciudadano que proporciona 
bienestar social y publico. Se presenta como un proceso de transicion mas 
justo de democracia y redefinicion de la ciudadania, asi como una "nue
va" forma de entrada de las mujeres a la vida publica, conjugando partici
pacion y responsabilidad. 

Rosario Aguirre, una de las teoricas que apoya esta postura, encuen
tra que e1 servicio social y ciudadano se distancia del matemalismo ini
cial, porque se dirige a desarrollar politicas, actividades independientes, 
estableciendo redes interpersonales-comunitarias, viabilizadas tanto por 
el estado como por las agencias privadas y de cooperacion extema. Tales 
servicios estan plena mente reconocidos por recompensas practicas e in
cluso honores vinculados a la ciudadania, 

A pesar de que el servicio social interpersonal-comunitario se ha ex
pandido rapidamente, no ha logrado generar cimientos firmes de empodera
miento, Si110 ha provocado un grave descentramiento de su nocion inicial, 
vinculado a la lucha ininterrumpida de subvertir las bases slstemlcas, es
tructurales de las condiciones de opresion, subordinacion del genero, his
toricamente contextualizadas. 

Asi concebido el empoderarniento, este genera conciencia critica, 
politica, identidad, fuertemente ancladas en 10 individual-colectivo, 
sustentadoras de practicas democraticas inclusivas y generalizadas. 

La comprension de la nocion de empoderamiento que se anima hoy 
esta vinculada a una linea operacional, tecnicamente Iigada a la existen
cia de facilitadoras(es), enmarcadas(os) dentro del desarrollo, ampliando 
la participacion social y ciudadana. Precisamente aqui sc ubica eI discurso 
y practica del servicio comunitario e interpersonal, puesto que ellos no 
abandonan el ambito privado, domestico. Se produce entonces una suerte 
de prolongacion de tareas asignadas tradicionalmente a las mujeres, ejer
cidas prioritariamente por las madres. 

Se trata entonces de un arrastre del domestico "oikos" a la esfera 
publica. AI ingresar a ella, ciertarnente amplia los limites de la participa
cion ciudadana de las mujeres, al revestir las viejas tareas, con el servicio 
interpersonal-comunitario, reconociendolo incluso con honores y meri
tos; pero aim asi, deja en pie cl ambito publico en su constitucion estructu
ral y sistemica, sede en la que perviven las desigualdades de todo tipo, 
fuente inagotable de los conflictos. 



Por 10 tanto, esta coniente, asentada en el servicio interpersonal-co
munitario, al ampliar la frontera de la participacion en 10 publico, no 10 
cuestiona en sus bases sistemicas, pues no genera conciencia, identidad 
firme, enunciacion clara, sino se suma "inclusivamente" al statu-quo exis
tente, practicando un magistral maquillaje de bases y colores finisimos 
indiscutiblemente embellecedores del viejo matemalismo. 

Estas interpretaciones del matemalismo social, viejo y nuevo, asenta
do en el concepto de cuidado, servicios interpersonales-comunitarios, en
cuentran radical oposicion en el pensamiento de Mary Dietz, Anne Phillips, 
Chantal Mouffe, Nancy Fraser, Iris Young. Segun las autoras sefialadas, 
con las que estoy de acuerdo, en especial con Dietz y Fraser, en lugar de 
iniciar procesos emancipadores/empoderadores, 10 que se logra es el 
reforzamiento del esencialismo que hunde sus raices profundas en la sub
ordinacion y opresion permanente. 

Este descentramiento se esconde en el "feminismo social", cuya ins
titucion mas firme y duradera es la familia, el ambito privado su territorio 
mas protegido, asumidos y reivindicados como 10 unico "realmente exis
tente", sede de la "moral responsable" (Dietz, 97:48). 

La actividad mas preciada es la matemidad, el cuidado, el servicio 
que deriva de esa condicion, constituyendose en la base universal de la 
cultura humana, en tanto defiende los lazos tradicionales de parentesco, la 
red de relaciones familiares originadas en generaciones pasadas, la moral 
familiar, la inculcacion de valorcs, normas, reglas, convertidas en codigos 
eticos, destinados a proteger, restaurar e incluso sacralizar la identidad de 
la mujer, en tanto ella es, esencialmente, madre. 

Las reivindicaciones de estos elementos coinciden plenamente con 
las exigencias de las elites dominantes y dirigentes de la era globalizadora, 
asentada firmemente en el espacio privado, escindido de la profana politi
ca ejercida en el ambito publico, en medio de multiples y diversos publi
cos. 

La reflexi6n de los espacios publicos y privados arranca con 
Aristoteles, quien definio y separo radicalmente sus ambitos de accion. Lo 
privado 10 identifico con la "vida simple" a la que pertenecen las mujeres, 
los nifios, las nifias, los esclavos, trabajadores extranjeros. Lo publico fue 
asimilado a la "buena vida" (Dietz, 86:53), a la polis, lugar de residencia 
de los hombres, cuya tendencia es el de ser "iguales como ciudadanos 
publicos" (Dietz, 86:56). 

En esta constatacion se asientan las interpretaciones equivocadas y 
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falsas del matemalismo social, en tanto se convierten en defensoras a 
ultranzas del ambito privado, como sede de elaboracion de los valores 
mas altos de la humanidad, identificado con el trabajo, con la responsabi
lidad, con el cuidado, con la entrega, con el amor. Cumpliendo con la 
importantisima funcion de mantener el statu-quo, en la medida en que 
rea firm a la separaci6n radical de 10 publico/privado sancionada por 
Arist6teles. 

Subrayando de manera superlativa la separaci6n aristotelica de 10 
publico/privado, 10 que persigue el matemalismo, en esencia, con fines de 
proteccion, es la satanizacion de la conciencia politica critica, como me
dio eficaz de ruptura de los limites de 10 publico y privado, asi como del 
statu-quo vigente. 

El rescate de la politica, en tanto actividad humana primordial, ejer
cida tanto en la vida publica como privada, no define a ningun ambito 
particular, pero si a los sujetos que la practican, en virtud de 10 cual las 
mujeres quedamos fuera de esta actividad ordenadora y motora. 

Precisamente, esta exclusion fue tomada por el matemalismo 0 femi
nismo social, como bandera de lucha, no para franquear las fronteras im
puestas por 10 publico/privado, a traves del ejercicio de la politica y la 
conciencia critica que ella genera, sino para perpetuarlas, continuarlas en 
el espacio y en el tiempo. 

Por eso hoy, en la misma linea, los sectores sociales mas conservado
res, entre los que se encuentran mujeres, muchas de ellas madres -por 
ejemplo Joyce de Ginatta- se esfuerzan en satanizar la politica, aseguran
do su destierro de la vida cotidiana de los hombres y las mujeres, como 
garantia para que el comun de los seres humanos no se acerque al ambito 
publico, 10 cuestione, 10 enjuicie, 10 transforme. Al contrario, 10 desprecie, 
10 desvalorice, 10 ilegitime, reafirmando la escision de 10 publico y 10 pri
vado, perpetuando las desigualdades sociales, fuente de interminables con
flictos que tienen incidencia plena en el ambito privado. 

De manera que la vida familiar, privada, los hechos y practicas socia
les, asi como los asuntos economicos, estan determinados por decisiones 
politicas que permean toda nuestra existencia, fijando las condiciones de 
10 que debe ser considerado publico y privado, reconociendo la existencia 
de diversas y multivocas practicas, asociaciones sujetas a distintas natura
lezas, formas y finalidades, pero identificadas y orientadas hacia algun 
bien comun. 

En este sentido, la politica es la actividad mas soberana, inclusora e 
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integradora de los seres humanos: hombres y mujeres, cuya capacidad de 
interrelacionarse debe asentarse en la igualdad y, en estas condiciones, 
generar e impulsar dialogos comunicacionales, juicios, cuestionamientos, 
enunciaciones, capacitaciones, deliberaciones, en torno a temas de interes . 
comun, posibilitando la determinacion de sus propias vidas, eliminando 0 

limitando que sus destinos, sus vidas, sean decididos por otros, ya sean 
estes individuales 0 colectivos, reafirmando la separacion de 10 publico y 
10privado. 

Sobre la base del reconocimiento de que la politica es una "actividad 
y practica humana existencialmente prioritaria" (Aristoteles, citado por 
Phillips, 87:45), generadora de conciencia critica, se constituye la ciuda
dania, cuyo rasgo mas sobresaliente es precisamente ser politica, por 10 
mismo, es activa, actuante, democratica, colectiva, inc1uyente, generali
zable, impulsora de autogobierno, autodeterminacion y libertad, en la 
medida en que esta asume plena y conscientemente las caracteristicas se
fialadas. 

A partir de estos contenidos fundamentales, se trabajara con las ma
dres de la UECSR, desde su posicion de portadoras de dialogos y discur
sos comunicacionales y organizativos, empoderadores, emancipatorios, 
en tanto dan cabida, en su trajin cotidiano, a la busqueda permanente, re
novadora, de la identidad individual y colectiva como fuerza motora de 
sus existencias, de la conciencia critica transformadora de realidades, enun
ciaciones y decibilidades, sedes generosas del poder de la palabra, de la 
autoridad construida en oposicion a los autoritarismos. 

Partiendo ciertamente de sus necesidades, asumiremos estas, no solo 
como premisas economicas, sino en el sentido que les da Fraser, como 
necesidades que conllevan posturas politicas, permitiendo elaborar un sen
tido mas completo de los planteamientos hechos por Maxirne Molineux y 
sobre todo por Moser, en torno a las necesidades practicas y estrategicas, 
miradas mas hacia la planificacion del desarrollo basicarnente micro-em
presarial, ampliamente difundido en el mundo subdesarrollado. 

Fraser establece una vinculacion de las necesidades 0 demandas con 
la consecucion y ejercicio pleno de los derechos existentes. La formula
cion de las prioridades, convertidas bajo la globalizacion, en urgencias 
sociales, es lograr un "cambio social igualitario y democratico" (Aguirre, 
98:144). 

l.Como se alcanza este objetivo estructural? De acuerdo con Fraser, 
reconociendo que las necesidades son de naturaleza politica y que por 

57 



58 

tanto estan imbuidas de conflictos politicos, a traves de los cuales se re
crean, se reelaboran, se crean simbolicamente las desigualdades sociales. 

Apuntala la comprension de que las necesidades deben abandonar la 
generalidad de su existencia y tomarse en especificas, puesto que solo en 
esta condicion se puede detenninar los intereses de los grupos dominan
tes. Establece la autora una aleacion entre necesidad e interes, reafinnan
do la condicion politica que las cruza. 

En este sentido, Fraser establece tres momentos de este proceso que, 
por su recurrencia, es imperceptible: 
a) La lucha por establecer 0 negar el caracter politico de las necesidades, 

en el afan de declararlo como no politico, dejando a las necesidades 
en calidad de expositas, 

b) La interpretacion, definicion y determinacion de la necesidad y como 
satisfacerla. 

c) Satisfaccion efectiva de las necesidades. 

De manera que esta comprension de las necesidades aboga tambien 
por la ruptura de los limites atribuidos a 10 publico y privado, sobre la base 
de la comprension, aprehension, de la politica como conciencia critica, 
identitaria, enunciadora, empoderadora, legitimadora de autoridad y autoria, 
que de paso a la construccion compartida de una realidad mas justa y equi
tativa. 

El pequefio espacio que se abre en la UECSR, inundado de necesida
des, no evadira esta comprension, al contrario, la potenciaria, devolvien
dole su sentido empoderador. 

Desde America Latina, el matemalismo en la decada del 70-80, ha 
adquirido una especificacion propia, vinculada a la defensa de la vida, al 
cuidado. Cabe insistir que tal preeminencia, actoria politica, social, se de
bio a que las madres, concretamente las de la "Plaza de Mayo", las chile
nas y uruguayas, abandonaron su vida familiar privada, "apolitica" para 
en un proceso doloroso encamar 10 personal hecho publico y, al igual 
que laAntigona de Sofocles -muy bien analizada por Dietz-, trascender la 
ilusoria division entre 10publico y 10privado, profundamente enraizada 
en la mente de los hombres y de las mujeres. 

Politizar las mentes, devolverles su sentido historico, concientizador 
critico, es 10que hace del movimiento de las mujeres, infmidad de elias 
madres, ser una fuerza social colectiva, subversiva, emancipadora, proce
so del cual es posible asirse sin perder el alma. 



Aqui anudo, de manera categorica, los valiosos aportes hechos al 
movimiento de mujeres, al feminismo y su proceso empoderador, concien
tizador, politizador, identitario, enunciador y organizativo, de Zubiri, que 
da plena cabida a la razon sentiente, que es tan legitima como la razon 
ilustrada y logica, 

No existe una unica razon, sino un modo de inteleccion con distintas 
formas de abrirse caminos hacia "10profundo de los reales" (Zubiri, s.f: 8
12). Tales senderos proceden de un logos, de su tradici6n, de su cultura, de 
su sociedad, de su historia. La razon l6gica y sentiente tienen un punto de 
arranque que se convierte en un sistema de referencia, cuya funcion es 
impulsar nuevas direcciones de busqueda, impregnadas de ritmos distin
tos, de marcha, de contenidos que se venin siempre sometidos a la provi
sionalidad, contingencia, a la revisabilidad, inc1uso a 1a incertidumbre, 
elementos que permiten politizar, historizar y contextualizar los procesos. 

Estos elementos no provienen de una sola vertiente social, historica, 
sino que se alimentan ininterrumpidamente de la realidad sentida, con vir
tiendose en fuerzas motoras, constitutivamente abiertas e indetermina
das, no totalizantes ni totalizadoras. 

Se trata, entonces, de rupturas permanentes que borren la dicotomia 
entre razon y senti dos, sentires, emociones, percepciones, ansiedades, que 
estan en la base de una mutua exclusion, oscureciendo e1 fin individual, 
social de los hombres y las mujeres, tornandolos paradojicamente en a
hist6ricos, universalmente insostenibles. 

Son procesos, devenires, hechos, que fundan 10 "esencialmente hu
mano" de la sociedad, no-solo en e1logos, en la teoria, sino en la fuerza de 
los sentires que tienen distintas entradas, pudiendo ser politicas, poeticas, 
literarias, historicas, teo16gicas, comunitarias. 

Los hombres y las mujeres en los procesos, devenires sociales e indi
viduales, poseemos habitos inte1ectivos, maneras de inte1egir divers as, a 
1a vez especificas, en las que esta presente la psicologia individual del 
sujeto que inte1ige racionalmente. Se trata, entonces, de fundir inteligen
cia y sensibilidad, ya que "la inte1igencia es sentiente y los sentires son 
inte1ectivos" (Zubiri, s.f.: 2-12). 

La sensibilidad no es una realidad secundaria, inconveniente, imper
tinente, es un e1emento constitutivo de toda inteleccion humana. Juntas 
razon logica 0 ilustrada y razon sentiente permiten pensar, sentir la histo
ria individual, colectiva, como un proceso, como una trayectoria de ge
neracion y apropiacion social. 
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EI significado de 10 maternal en la creacion de dialogos comunicati
vos y organizativos que plantea e1 proyecto, asume 10 expuesto como una 
necesidad sentida, en la busqueda de su empoderamiento emancipador, 
sin perder el alma y la condicion humana. 

Finalmente, el proyecto "Creacion de dialogos comunicacionales y 
organizativos", siendo una propuesta concreta a ser implementada en un 
espacio, esta constitutivamente abierta a ser reflexionada pensada, asumi
da, desde la cultura, que vendria a scr su "ethos" mas profundo, pues es 
fuerza motora, magica, eficaz que ha sobrevivido al paso del tiempo, aeon
tecimientos, procesos, unas veces, transgrediendo limites, subvirtiendo el 
orden y, otras veces, resistiendo en los margenes de la conciencia-existcn
cia, personal 0 colectiva, pero, en ambos casos, ejerciendo el poder de la 
palabra, de los simbolos, los significados, mitos, con los cuales invadimos 
el imaginario, el espacio colectivo, a partir de la comprension e identifica
cion de nuestra propia vida, par 10 regular, bastante pacifica. 

Las autoras Sonia Montecino y Marcela Lagarde me proporcionan 
las claves ordenadoras para entender el universo simbolico, cultural, que 
palpita fuertemente en grupos como el que pre tendo organizar. Quienes 
mejor que las mujeres para reinventar realidades, utilizando el nivel sim
bolico de las representaciones, con las cuales poder hacer 0 dcshacer, cons
truir 0 deconstruir no solo el imaginario colcctivo, sino las mismas repre
sentaciones del mundo y de la historia. 

EI imaginario social e individual es a la vez una estructura cognitiva, 
logica y afcctiva, anclada en realidades historicas individuales, sociales, 
del grupo que las produce, con marcado acento oral. Construye discursos, 
dialogos, enunciaciones y decibilidades que resultan ser inseparables de 
los contenidos genericos, invadiendo !a cotidianidad de los hombres y las 
mujeres en sus territorios espirituales, intcligibles, corporales y espacia
les. 

Los argumentos conceptuales expuestos son parte de 10 que normal
mente conocemos como 10 publico, 10 historico, lejanos a nuestra existen
cia, pertenencia e identidad colectiva. A fuerza de negar 10 publico y em
boscar 10 privado, nos hemos acostumbrado a entender a la sociedad, a la 
politica, a la critica, como hechos "ajenos" a los que no hay que acercarse, 
peor tocarlos, escudrifiarlos, descubrirlos, haciendolos parte activa y cons
ciente de nuestra existencia. 

Pero igualmente vivimos intensamente el mundo de nuestra subjeti
vidad sin saber que se trata de la identidad, a la que con frecuencia y auda



cia la condenamos, adjetivandola con significados negativos. Por ser im
pertinente e inconveniente, la desterramos constantemente cada vez que 
las circunstancias falsamente 10 exigen. 

En consecuencia, exiliamos constantemente los dos registros vitales 
de nuestra existencia, el uno, por lejano, a tal punto de ser desconocido y, 
el otro, por insidioso, a punta de ser chismoso. Vivimos excluyendolos 
inutilmente, negandolos 0 polarizandolos. 

Par esto en el proyecto de intervencion planteado, aspiro a enunciar
los unicamente, para con el poder de la palabra, abrir trocha hacia la con
ciencia politica, critic a, identitaria que asume en si y para si el valor incal
culable de las cogniciones logicas, las subjetividades sentientes. Juntas 
otorgan pleno sentido a los dialogos comunicacionales, como medio para 
fortalecer la organizacion social de las mujeres y madres, quizas tambien 
como sujetas de un proceso empoderador, libertario, esencialmente 
emancipatorio. 

4.3. EL DESARROLLO A ESCALA HUMANA 

El proyecto se inscribe dentro de la concepcion del "Desarrollo a Es
cala Humana", como alternativa a la economia convencional estrictamen
te capitalista, en donde las concepciones de ajuste, maillamadas de esta
bilizacion, no pueden impulsar procesos de desarrollo que preserven 0 

incrementen la calidad de vida de los hombres y las mujeres, porque se 
trata precisamente de sistemas econ6micos asentados en una vision extre
madamente individualista y privatizadora. 

La realidad de economia globalizadora, direccionada desde el norte, 
tiene como consecuencia cambios realmente sustanciales en el contexto 
economico, en las pertenencias politicas, en los parametres ecologicos, en 
los valores sociales, en la pulsacion de las identidades culturales, en las 
actitudes individuales, que han llevado al Sur a buscar un modelo alterna
tivo de desarrollo. 

Este modelo se plantea, desde sus premisas, de-construir las concep
ciones de la actual economia, porque no solo es insuficiente en la com
prension del desarrollo, sino que eticamente es insostenible por los 
gravisimos procesos de exclusion que genera. 

Las mujeres somos particularmente vulnerables a estos procesos; a 
pesar que desde la decada del 50, el tema de la mujer ya se hizo presente 
-Manila (1956), Bankog (1957)-, con el primer decenio del desarrollo, 
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donde se habla ya de las funciones que desempefia en la productividad y 
su papel en la reproduccion, no han podido ser revertidos 0 encaminados 
hacia un progreso mas racional y humano. 

Este proceso, citado por Haydee Birgin, desemboca en el decenio de 
la mujer, manejado desde el estado, que plantea politicas de integracion de 
la misma al desarrollo y su conversion en "agente" del proceso modemi
zador que en nada modifico su situacion de subordinacion. Dentro de esta 
epoca se inscriben los trabajos de Esther Boserup con sus respectivas cri
ticas y superaciones. 

Tras el derrumbe de la "Integraci6n al desarrollo" se constata los li
mites del crecimiento provocado por el modelo economico que todavia se 
respaldaba en el estado y su politica de minima redistribucion social. 

El planteamiento del "Limite de crecimiento" del modelo convencio
nal no se presenta como una critica a los procesos de concentracion de 
riqueza y acumulacion de capital de los sectores mas ricos de la sociedad, 
sino al limite natural irrecuperable de los dafios provocados al ecosis
tema. 

Como consecuencia, surgio la teoria del desarrollo sostenible que for
mulo la posibilidad del desarrollo en relacion con la utilizacion racional 
de los recursos naturales y de la vida de las futuras generaciones, propues
tas planteadas en elllamado "Informe Brundtland". 

Sin embargo, esta propuesta estaba bastante lejos de ser asimilada 
por una parte de la humanidad, cuyo espacio habitado se vio destrozado 
no-solo por e1 dafio a la naturaleza, sino las grandes sccuelas sociales, 
culturales, economicas, que ello significo y significa. 

En estas condiciones sobreviene la llamada "decada perdida" por la 
economia convencional en los afios 80, pues, desde las grandes trans y 
multinacionales, asistimos a 10 que Lester C. Thurow denomina "creci
miento suma cero" expresado en los ritmos de acumulacion de capital, de 
1,4% anual mundial a finales de los 80 en comparacion al 3,5% anual de 
los 70 (Thurow, 96: 15-16). 

Este descenso de los ritmos de acumulacion mundial genero la nece
sidad de impulsar la sorprendente revolucion tecnologica fundamentada 
en el ordenador, de tanta importancia como 10fue el molino de viento en 
la edad media, la maquina de vapor en la era industrial, la construccion de 
los ferrocarriles, instrumentos vitales en el crecimiento economico de oc
cidente. 

Para los afios 80 la dirigencia del capitalismo mundial que esta en el 



norte -pero no direccionado por sus estados-, impulsa con vigor la "Revo
lucien del ordenador digital que tiene como esencia, el transporte instan
taneo de datos inmateriales y la proliferacion de enlaces y redes electro
nicas" (Le Monde, 2000:IV), que permite el despegue de una "nueva era" 
cuyo sustrato mas profundo son las autopistas virtuales, las tecnologias de 
redes y el internet. Esto ha permitido autodefinirse a quienes pensaron 
este proceso como "neo-capitalistas" y a la economia como "NUEVA ECO
NOMIA". 

Aqui ubico el punto de inflexion, con relaci6n a los planteamientos 
que desde el SUR, especialmente America Latina, se levanto, La tesis del 
"Nuevo Orden Econ6mico" todavia podia ser pensada desde tres proce
sos: 

a) La centralidad del estado. 
b) La redistribucion de recursos minimos a los distintos sectores socia

les. 
c) La crisis de la deuda extema. 

Este "nuevo orden economico", asurnido como estrategia, fue impul
sado en el ambito mundial por importantes economistas del Sur, como 
Samir Amin, Raul Prebish, Fernando Fajnzilber; en Europa Occidental 
Andre Gunder-Frank y James Petras en los Estados Unidos. 

En consecuencia, a finales de la decada de los 80, la estrategia del 
SUR naufraga en el turbulento y vertiginoso oceano de la "revoluci6n 
digital del ordenador" (Le Monde, 2000:IV), instaurado por la "nueva eco
nomia?". 

Una de las economistas que mas ha estudiado este proceso es Gita 
Sen, al exponer la gravedad de la nueva economia y el derrumbe definiti
vo de los tres pactos sociales mas importantes de la post-guerra: 

a) "La social democracia y los acuerdos del bienestar social entre el tra
bajo y el capital, en los paises del Norte que buscaban mitigar las 
desigualdades ocasionadas por el crecimiento capitalista. 

b) El apoyo al desarrollo ofrecido por los paises del Norte a los del Sur a 
efectos de compensar (intencionalmente 0 no) los impactos negativos 
del colonialismo. 

28 Las referencias de este quiebre sin retorno pueden encontrarse en Lechner, Gita 
Sen, Haidy Birgin y Chandra Mojanthy. 
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c)	 Los proyectos nacionalistas en los paises del Sur que tenian como 
objetivo construir sociedades post-colonialistas, econ6micamente fuer
tes, que ofrecian respuestas a las necesidades de la poblacion." (Sen, 
97:14). 

El plantearniento del nuevo orden economico que surgio en el Sur no 
solo fue un proceso y una estrategia, fue un verdadero proyecto, asentado 
en la posibilidad de acumulacion de capital y resistencia a los procesos 
economicos del norte, que comenzaban a ser vistos como natura/mente 
inevitab/es, mas no como resultado de calculos y presiones del poder eco
n6mico. 

En estas condiciones, a partir de 1990, se levanta una critica al mode
10 economico globalizador, privatizador-neoliberal, calificado como "sim
plista", por los pensadores de la Escuela de Franckurt, debido a su voca
cion de querer alcanzar unicamente el crecimiento economico, 

Por 10 que la critica al "simplismo economico de occidente" (Marcuse, 
56:82), es posible encontrar ya a partir de 1960-70 en Marcuse y Habermas, 
al cuestionar radicalmente la tendencia avasalladora del capital, al tomar 
omnipresente al mercado y pretender encausar en sus limites la accion, el 
sentimiento, el pens amiento, las emociones de los hombres y las mujcres, 
como si fueran "Unidimensionales", 

Para la decada sefialada -1990-, se destaca Ia necesidad de "humani
zar" el desarrollo. Tal fue el planteamiento levantado por Amartya Sen y 
Anisur Rahmm, quienes 10 pensaron, no-solo en terminos de crecimiento 
economico, sino de bienestar social. Inicialmente comprendia la salud y la 
educacion, por 10 que se construyeron indices de Desarrollo Humano, 
destinados a observar esos parametres. 

Para 1995 se amplia el modelo, dando cabida al Genero que, a su 
vez, integra dos nuevos indices: Iodice de Desarrollo relacionado con la 
Mujer (10M) y el Indice de Potenciacion de la Mujer (IPM). 

Estos dos indices relacionan directamente el desarrollo humano con 
el empoderamiento de las mujeres, fundamentalmente en los terminos en 
que los plantea Naila Kabeer, Gita Sen, Lourdes Beneria, Srilatha Batliwala. 
Se trata de "un poder de movilizacion para el cambio" (Kabeer, 94: 120) 
como una "accion colectiva a favor de la transformacion de las estructuras 
de subordinacion con cambios radicales en los derechos de propiedad, en 
las leyes, en las instituciones que refuerzan y perpetuan la dominacion de 
clase, genero, etnia y etarea" (Batliwala, 97: 191). 



Con el rigor de las politicas neoliberales, privatizadoras, este rnicleo 
fundador de la noci6n de empoderamiento, va a ser desplazado hacia una 
definici6n operacional para el desarrollo de las mujeres, impulsada desde 
los organismos de ayuda internacional y cooperaci6n -ONGs-, bur6cratas 
gubernamentales, grandes instituciones financieras mundiales, haciendo 
perder el sentido emancipatorio del empoderamiento, que comenz6 a ser 
identificado con los "intereses practices y estrategicos de las mujeres", 
planteados par Moser en el marco de la planificaci6n de genero en el desa
rrollo. 

Estos indices pretenden dar cuenta del desarrollo y crecimiento eco
n6mico, no solo desde las carencias, sino fundamentalmente desde las 
potencialidades que dan plena cabida al agenciamiento humane, des
echando la visi6n de la pobreza como fen6meno exclusivamente econ6
mico, planteamientos desarrollados desdeAmerica Latina basicamente por 
Barrig, Anderson e Iguifiiz, 

Para Anderson e Iguifiiz, la concepci6n del desarrollo a escala huma
na se articula en torno a nociones de genero, que permiten el surgimiento 
de procesos democratizadores, con la plena participaci6n de hombres y 
mujeres, dando paso a la formulaci6n de criterios de calidad de genero en 
los arnbitos de la producci6n, la competencia, el empoderamiento, la poli
tica, la gobernabilidad, la ciudadania, la identidad, cuyo fin sera "el enri
quecimiento de la vida humana" (Iguifiiz, 98:28), entendida basicarnente 
como "actividad y reconocimiento social creciente, afectuoso, respetuoso 
y de autoafirmaci6n personal 0 colectiva", que tiene en cuenta cuatro ele
mentos basicos: 

Expansi6n de capacidades. 
Definici6n del rol que tradicionalmente la sociedad ha signado a los 
hombres y a las mujeres. 
Reformular el status de toda actividad biologica, intelectual y moral
mente formadora de personas, conceptos que han revolucionado la 
concepci6n tradicional de desarrollo>, 

29 Javier Iguifiiz es el investigador latinoamericano que mas se ha interesado en la 
visi6n de genero en los planteamientos econ6micos; para el tal visi6n pasa tarnbien 
por reflexionar acerca del rol hist6ricamente asignado a los hombres como 
proveedores, mantenedores de hogares y concretamente de mujeres. Esta reflexi6n 
conlleva no solo a una reflexi6n econ6mica, sino demanda actitudes, predisposi
ciones mentales para acercarse a realidades, cruzadas por las diferencias, espe
cialmente de genero. 
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POl' 10 tanto, la nocion de desarrollo colocara a los problemas redistri
butivos, las necesidades basicas y sus satisfactores, no solo en el plano 
economico sino tambien en 10 politico, en 10 democratico. Esta posicion 
plantea abiertamente los problemas de los derechos y el empoderamiento 
relacionados con la toma de decisiones, que es un eje ordenador en la 
propuesta, revolucionando la nocion del poder construido desde 10 civil, 
10 participativo, 10 politico, antes que desde el estado y la economia. 

POl' 10 tanto, bajo este enfoque, existe una revalorizaci6n de las capa
cidades, rompiendo con los esquemas tradicionales, pues reivindican ple
namente las habilidades humanas en el proceso de satisfaccion de las ne
cesidades basicas, puesto que "somos insumos de nuestra propia realiza
cion" (Sen, 98: 165). 

Sin embargo, el planteamiento del "desarrollo a escala humana", a 
mas de no dar salida a los problemas de la acumulacion de capital, enfren
ta como consecuencia de ello, la critica de Roberto Follari al sefialar que 
sc trata unicamente de una concepcion, "expresion conceptualmente con
figurada y con considerables logros internacionales de consenso" (Follari, 
92:88) y no de una posibilidad real de desarrollo. No es un paradigma a1 
menos como 10 define Kuhn, es decir, como una "matriz disciplinaria, un 
plexo de problemas relevantes, metodologias, abordajc, propuestas via
bles de solucion y de 10 aceptable como prueba" (Follari, 92:97). 

Sin embargo, para este filosofo y epistemologo, el "desarrollo a es
cala humana", siendo una concepcion consensuada, inc1uye tres nuevos 
elementos a su comprension: 

a) La complejizacion y diversificacion tecnologica. 
b) La presencia de la mujer, que devuelve a su lugar a la sociedad mas

culinizada. 
c) La nocion de persona, superior a la del individuo 0 ciudadano, que 

provienen del pensamiento individual impulsado por Descartes y 
Hume. 

Pero a pesar de estos aportes, la concepcion del desarrollo humano no 
es una novedad, tiene segun el autor un antiguo arraigo en el pensamiento 
yen la etica de occidente, afincada en una linea muy relegada de la doctri
na social de la Iglesia, cuyos exponentes son Jean Lebret y Francois 
Mounier. 

Esta concepcion encuentra tambien sus origenes en las tradiciones 
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culturales de los pueblos precolombinos, quienes resolvian sus problemas 
de existencia y subsistencia segun los satisfactores. Esta constatacion se 
encuentra expuesta en la obra de Luis Lumbreras, "Conflicto de Utopias", 
hoy fuertemente matizada hasta generar conflictos de identidad en la con
ciencia colectiva que registra una doble pertenencia, por un lado, la india 
y, por otra, la occidental. 

La referencia a Follari no radica en el sefialamiento de que si es 0 no 
novedad 0 antigiiedad, si tiene 0 no arraigo occidental, sino en un hecho 
esencial, perceptible incluso en los espacios mas pequefios, como en el 
que se plantea la propuesta de intervencion, referida a que el "desarrollo a 
escala humana" esta inundado de RELACIONES DE PODER. 

Tales relaciones de poder no son solo de caracter politico sino sobre 
todo economico; dentro de el se inserta el juego discursivo como uno de 
los componentes considerado incluso como "dispositivo efectivo" (Bur
bano de Lara, 97:45) amortiguador del statu-quo existente, instal ado para 
que en realidad nada 0 casi nada cambie. 

Con estas consideraciones el "desarrollo a escala humana" no debe 
ser entendido, asumido, como 10 nuevo que viene a reemplazar a 10 viejo, 
a 10 caduco, sino como una busqueda permanente de superacion del espa
cio conceptual-consensual que le cruza e ingresa en la lucha por su legi
timidad y efectividad, tanto en los espacios macros como micros. 

Asumiendo con responsabilidad los riesgos que la posibilidad de su 
existencia, de su insercion, demanda, el "desarrollo a escala humana" con
duce a revertir las relaciones de poder establecidas, muchas veces ampa
radas en una nocion de libertad, de la misma manera como el empodera
miento del genero lleva a la conciencia logica y subjetiva de que es nece
sario la autonomia, la capacidad de decidir. 

Bajo estas consideraciones, al finalizar la contextualizacion teorica, 
percibo que en la parroquia de San Roque existen dos grandes obstaculos: 

a) Ausencia de un proyecto social que conduzca en el caso de genera al 
empoderamiento, a la organizacion y al desarrollo humano. 

b) Intrincadas relaciones de poder que dejan translucir el temor a cri
ticar, a enjuiciar, a ubicar las practicas, los hechos, las acciones y los 
discursos, en ellugar que ocupan estes, asi como la fuerte centralidad 
masculina e institucional representada en la Iglesia trans-historica, 
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4.4. EJES TEMATICOS 

4.4.1. Identidad-Educaci6n 

El tema propuesto para la presente intervenci6n, pretende poner de 
manifiesto la importancia de la organizacion en tomo al tema de la identi
dad-educacion y micro-producci6n de un grupo de mujeres, en tanto ellas 
son madres de la Unidad Educativa Comunitaria que se encuentra en e1 
espacio habitado de San Roque. 

La propuesta sefialada, con sus ejes tematicos, se da en medio de una 
profunda recesion economica provocada por la aplicacion del actual mo
delo economico de desarrollo vigente a escala mundial que ha generado 
profundas contradicciones, complejizando aun mas a la sociedad. Este pro
ceso, sin duda, tambien la ha dinamizado, porque ha obligado a buscar 
alternativas no solo de desarrollo altemo al convencional neoliberal, sino 
a potenciar las capacidades y virtudes de los diferentes pueblos, cuya his
toria ha sido construida con el esfuerzo de hombres y mujeres. 

Esa historia esta tefiida no solo de acciones economicas que, si bien 
siguen siendo la base persistente del devenir economico-social, esta fuer
temente imbricada con la identidad cultural, como manifestacion viva que 
da sentido a las diferentes acciones que emprenden hombres y mujeres en 
su construccion historica-colectiva e individual. 

Tal identidad expresa su pertenencia, no solo a una determinada terri
torialidad, estado-nacion, historia oficial, sino fundamentalmente mani
fiesta los simbolos, los sentidos, los mitos, los significados colectivos e 
individuales que posibilitan que la presencia historica de los pueblos, plu
rales y singulares, se construyan en la fina hilatura de la cotidianidad. 

La cotidianidad se desenvuelve en el registro doble: uno consciente, 
cognitivo-logico y otro sensitivo, emotivo-subjetivo, frecuentemente re
fugiado en el ambito privado, en la inconciencia 0 pre-conciencia, consi
derada como elemento primario de la conciencia, cuando, en realidad, son 
el "sustrato mas firme", a decir de Sonia Montecino, de los devenires his
toricos, colectivos e individuales, publicos/privados de los hombres y las 
mujeres de nuestra contemporaneidad. 

La identidad de los hombres y de las mujeres esta imbuida de una 
cultura socialmente construida que se diferencia de las otras especies vi
vas que pueblan e1 planeta, porque esta en capacidad de usar sirnbolos, 
interpretar mitos, fijar costumbres, construir instituciones, direccionar sen



timientos, permitiendo que la identidad cultural sea efectivamente vital. 
Es precisamente esta vitali dad la que permite visualizar y posicionar 

a la identidad femenina como especifica, como de-constructora de una 
vision del mundo unidimensional, que ha construido el devenir historico 
de las colectividades e individualidades ignorando y negando a las muje
res. Sin embargo, su presencia social, publica/privada ha enjuiciado la vi
sion logo, etno y androcentrica sobre la que se han construido las visiones 
clasicas de 10 humano, de 10 cultural. 

Ha develado con la fuerza de su razon historica, de sus acciones, con
vicciones, al "dogma, la perfeccion, la verdad, la objetividad" (Lagarde, 
92:57) e incorporado la dimension siquica de la experiencia, la diferencia 
generica, etnica, etarea, en un doble sentido: contra el paradigma patriar
cal de la masculinidad y la diferencia que se establece con relacion a la 
otra. 

La posicion filosofica de critica al poder omnipresente, a la politica 
autoritaria, ha posicionado ala subjetividad como fuente de conocimiento 
valido y pertinente, anclado fuertemente en las recurrencias cotidianas de 
10 publico y privado, de colectividades e individualidades, posibilitando 
el encuentro de su especificidad. 

El otro tema que cruza a la identidad, en el proyecto de intervencion, 
es la educacion. Al tratarse de una instancia educativa, es pertinente im
pulsar una metodologia partiendo de la concepcion de Paulo Freire, quien 
propugna la aprehension del conocimiento a traves de la "palabra 
generadora", Esta propuesta educativa se centra en la capacitacion que 
abre la posibilidad de discusion y comunicacion altemativas, buscando 
posicionar la conciencia critica, politica, reflexiva, la enunciacion, la 
decibilidad, necesarias para iniciar un proceso de empoderamiento de las 
moores de la UECSR. 

La formacion y capacitacion de las madres de la UECSR estan pensa
das desde la vision de genero, vinculada a la accion organizada de la pa
rroquia San Roque, en la busqueda de la construccion de una sociedad 
equitativa, con igualdad de oportunidades. 

Este proceso de educacion-capacitacion implica, sobre todo, reflexion 
y compromiso creador, continuo y sistematico sobre la practica concreta 
del grupo organizado, cuya vision-mision es empoderarse de una concien
cia critica, politica, identitaria, enunciadora de autoridad legitima. 

La capacitacion en identidad-educacion y genero tiene tambien la 
mision de cambiar la concepcion del mundo, partiendo de su experiencia 
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individual y personal. Tal capacitacion no es un proceso neutro, sino mas 
bien tiene una identificacion plena, en la medida en que opta por la comu
nidad, por el desarrollo local, por la democracia participativa, por la 
concientizacion politica-critica. 

Es decir, busca un ernpoderamiento, cuya arista mas conflictuadora 
es el PODER, presente de manera recurrente en las cotidianidades de las 
mujeres, totalmente contextualizadas, historizadas, politizadas, dando paso 
a la construccion de sujetas sociales portadoras de autonomia. 

El proceso de capacitacion en identidad-educacion de las madres hara 
uso de un concepto clave de la teoria gramsciana sobre el terna: Ia espon
taneidad-direcci6n, permitiendo diferenciar los conocimientos, las des
trezas, habilidades, con las que contamos las mujeres, validando el cono
cimiento pre-consciente y consciente. 

Sin que 10pre-consciente sea considerado primario-rudimentario, sino 
mas bien complejo, ya que no solo se puede transmitir conocimientos por 
ellenguaje y los grafos, pues tambien se 10hace a traves de los simbolos, 
mitos, significados, que hacen parte de la identidad-educacion liberadora, 
convirtiendose en un firme lineamiento de construccion de la sociedad 
civil y del empoderamiento real de las mujeres. 

Otra fuente de guia para la capacitacion identidad-educacion provie
ne de Jose Carlos Mariategui, al sefialar que los conocimientos que se 
adquicren dan cuenta de una realidad historica contextualizada. 

Tal realidad, en el caso nuestro, se inscribe en el espacio habitado de 
San Roque, definido a si mismo como participativo, como democracia. 
Una vez sefialado estos elementos, convicne tener en cuenta que 10sustan
cial de nuestra propuesta es lograr un empoderamiento publico y privado 
de de-construccion de las relaciones de poder sistemicas y estructurales, 
devolviendo ala mujer -especificamente a las madres- su voz de protago
nista, mas no-de acolita de otras voces, cuya costumbre es decidir en otros 
espacios 10que debe 0 no hacerse. 

El enfoque de la identidad-educacion esta tratado como un solo cje, 
constituyendose en la base de la capacitacion de las madres, la cual esta 
estructurada alrededor de cuatro temas: ldentidad de Genero, Subjetivi
dad y Autoestima, 10Publico y 10Privado, Micro-empresa y Desarrollo a 
Escala Humana. 

La capacitacion en tomo a estos temas esta en funcion del empodera
miento de las madres, cuyo fin es mejorar sus vidas a traves de cambios 
personales, comunitarios y sociales, a partir de su concienciacion politica



critica, que les pennita descubrir y apropiarse de su identidad, reflexiona
da de cara a los procesos sociales e individuales, que otorga pleno sentido 
a la enunciacion, decibilidad, autoridad legitima publica y privada. 

Los temas expuestos seran tratados buscando que las madres conoz
can y diferencien los proccsos, antes que las concepciones teoricas que 
sustentan los contenidos de la capacitacion, para que puedan hacer uso en 
su cotidianidad, desenvuelta en el ambito publico 0 privado. 
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Asumo para trabajar los contenidos del proyecto "Creaci6n de dialo
gos comunicacionales y organizativos de las madres de la UECSR" la 
metodologia cualitativa, reOexiva-critica que da cuenta de un universo 
conceptual mucho mas rico, amplio, complejo, que las metodologias "ob
jetivas-verificadoras" del pensamiento positivista y sus tecnicas para re
colectar datos, diseiiar estudios e interpretarlos unicamente, 

La metodologia cualitativa, reflexiva y critica, permite situar adecua
damente en el marco del desarrollo de las ciencias, posicionar a la sujeta 
(0) como protagonista, legitimar los significados personales, validar la 
construccion intersubjetiva de la realidad, reconocer que las "verdades 
cientificas" estan siempre sujetas ala temporalidad, sefialar que no es po
sible hacer generalizaciones que impliquen inferencias 0 traslados de re
sultados de una situacion a otra, de unos sujetos a otros. 

La metodologia cualitativa esta hoy dotada de suficientes razones 
paradigmaticas que la han convertido en un camino necesario para hacer 
avanzar a las ciencias. Su posicionamiento y su legitimacion no han esta
do exentos de una agria y pertinaz controversia y oposicion de las tradi
cionales metodologias cuantitativas que sustentan a la investigacion posi
tivista, cuyos resultados cientfficos han olvidado -en el mejor de los ca
sos- y negado la existencia de otras realidades sociales, sobre todo, si pro
vienen de fuentes "no dignas de la ciencia" sino de las experiencias de la 
"insidiosa subjetividad" (Alarcon, s.f.: 3-12). 

Sin embargo, la metodologia cualitativa tiene tambien recorrido un 
apreciable camino de validacion, en donde se ha puesto de manifiesto tres 
elementos importantes para su aplicacion y verificacion: 
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a.El fllosofico epistemoleglco, que da cuenta de los supuestos con
ceptuales y las fonnas de conocer. Desde finales del siglo XiX, ya con 
Dilthey, se comenz6 a cuestionar las bases del conocimiento positivista y 
su metodologia cuantitativa. Pero fue con la llamada "Escuela de Frankfurt", 
en especial con Max Horckheimer y, posterionnente, con Teodoro Adorno 
y Jurguen Habermas, que cobr6 fuerza inusitada al posicionar como una 
necesidad cientifica la actitud critica, en la que la realidad es captada, 
aprchendida a traves del filtro de los sentidos y que esta es construida por 
los hombres y las mujeres en sus multiples interacciones sociales guiadas 
por una determinada concepci6n del mundo. 

Posteriormente van a ser Garfinkel y sobre todo Geertz, quienes des
de el campo cultural y antropo16gico aportan decididamente al avance de 
esta metodologia y su paradigma, definiendola como una metodologia con 
fundamento esencialmente humanista, "que percibe la vida social como la 
creatividad compartida de los individuos" (Alvarez Mendez, citado por 
Alarc6n, s.f.: 5-12). 

b. Para la metodologia cualitativa, el establecimiento de los proce
dimientos y reglas que validan y fortalecen la relacion reciproca entre la 
teoria, su objeto de estudio, sus posibilidades de interacci6n, vienen da
dos por la complejidad y dependencia de elementos, hechos e incluso pro
cesos no cuantificables, ni manipulables, pero que, sin embargo, aseguran 
la presencia de tres momentos de la investigaci6n: a) el descubrimiento, b) 
la aplicaci6n, c) la verificaci6n, que en la investigaci6n cualitativa estan 
plenamente imbuidos no-solo de los acontecimientos, sino tambien de 
quienes los protagonizan con su carga logica y emocional, elementos 
indisolubles de la existencia humana. 

En el caso del proyecto de intervenci6n, la metodologia en el orden 
de los procedimientos, asumira los planteamientos de Paulo Freire, funda
mentados en la "Palabra Generadora", a partir de la cual se concientiza, 
politiza, critica, reflexiona, valora, construye, las realidades en las que se 
desenvuelven los hombres y las mujeres, que en el caso de la UECSR, se 
centran en la necesidad de generar espacios de dialogos comunicacionales, 
sustentados en la capacitaci6n en identidad-educaci6n, cuyo objetivo es 
crear y luego fortalecer la organizacion de las madres, asumiendo el acer
vo de sus conocirnientos cotidianos y recurrentes, que fortalece la concep
ci6n del desarrollo local comunitario a escala humana. 

c. En este campo, la tecnica mas utilizada es la observacion partici
pante, implementada en talleres, conversatorios, mesas de trabajo, convi



vencias. Esta tecnica, unida a las entrevistas levantadas, ha permitido te
ner juicios de reflexi6n y critica al proceso educativo de la UECSR, con 
relaci6n a las madres, con el fin de crear, fortalecer, su presencia social, a 
traves de generar espacios de dialogos comunicacionales y organizativos, 
que nos permita mayor cercania entre nosotras, los contextos en los que 
nos desenvolvemos, descubriendo las recurrencias de las cotidianidades'", 

Por las razones expuestas, considero valida la utilizaci6n de la meto
dologia cualitativa-reflexiva y critica, para implementar el proyecto for
mulado. Sefialo tambien la pertinencia y utilidad de esta metodologia, por
que permite anudar en unos casos y visualizar en otros la hilatura de las 
razones subjetivas, que tejen la existencia de los hombres y las mujeres, 
en su quehacer hist6rico, colectivo y personal. 

Es valida y util, porque tambien posiciona y cimenta la democracia 
participativa, que impulsa y genera actorias sociales-personales recono
ciendo las diferencias, las diversidades, los disentimientos, a los que da 
cabida el mundo de los sentires, esto es: emociones, percepciones, senti
mientos e incluso palpitos que hacen parte activa de nuestra existencia 
social e individual. 

30 Al respecto vease el interesante documento en Internet: "La dicotomia: 
Investigacion Cuantitativa vs. Investigacion Cualitativa" de Sergio Alarcon, en el 
que se expone el estado de la discusion actual, de los fundamentos etimologicos, 
metodologias y tecnicas de validacion, entre las ciencias sociales y las naturales. 
Se trata de uno de los campos metodologicos mas debatidos, debido al posicio
namiento y legitimacion de la Subjetividad y sus interrelaciones, como manifes
taciones validas para ampliar el campo de conocimiento de las ciencias, especial
mente las sociales, que han contribuido a descubrir 0 construir realidades mas 
cercanas y por 10mismo mas veraces a las condiciones "esencialmente humanas". 
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6. CATEGORIAS Y CONCEPTOS 

6.1. GENERO 

Es un concepto socialmente construido, que evidencia un largo pro
ceso de constitucion social de las identidades generadas en la experiencia 
personal, a partir de las diferencias sexuales, que tienen un doble proceso 
de estructuracion psiquico-subjetivo e historico-cultural, dando paso al 
surgimiento y consolidacion de las desigualdades sociales, entre las que se 
destacan: la clase, la etnia, la diferencia etarea, la generacion, convirtien
dose en un hecho "natural" de la sociedad, adscrito a tiempos y espacios 
hist6ricamente determinados, que varian de cultura a cultura y que pueden 
ser susceptibles de manipulacion consciente. 

La nocion de genera esta intrinsecamente vinculada con el concepto 
de poder, autoridad, subordinacion y dominacion. Entendemos a esta ca
tegoria inmersa en procesos dinamicos e interactivos, capaces de eviden
ciar que las relaciones de genera no son relaciones marginales, sino mas 
bien sistemas; en tal condicion, permean todos los niveles de la vida social 
de una manera simultanea e integral, los cuales han estado inscritos en la 
"objetividad de las estructuras sociales y en la subjetividad de las estruc
turas mentales", por milenios (Bourdieu) ". 

31 Pierre Bourdieu, en su obra "La Reproduccion: Elementos para una teoria del 
sistema de la ensefianza" (pag. 143), sefiala esta persistencia antihistorica que por 
much os siglos ha dominado y caracterizado al pensamiento de occidente, 
determinando la contraposicion excluyente y arbitraria entre la realidad, 
identificada como "objetividad", y la subjetividad, identificada con el mundo 
psiquico-mental. A 10"objetivo" se 10 valido como" 10real, 10eertero, 10unico" 
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6.2. EMPODERAMIENTO
 

Esta categoria es la mas conflictiva y suscitadora dentro de la con
cepcion de genero, porque nos remite directamente a la nocion de poder, 
al campo de las decisiones, las autonomias, los derechos que deben acom
pafiar a los procesos organizativos, asi como la concienciacion, que impli
ca pensarse a si misma desde 10 real y subjetivo de las mujeres. 

La categoria de empoderamiento expresa una subversion del poder 0 

una redistribucion del mismo; se reafmna en procesos que van desde la 
autoafirmacion individual, hasta la resistencia colectiva, la protesta, la 
movilizacion, la desobediencia. La decision de desafiar las relaciones de 
poder tiene como fin ultimo revertir las fuerzas sistemicas que subordinan 
y oprimen al genero y a las mujeres, en un contexto historico-social deter
minado. 

Por 10 tanto, el empoderamiento es una categoria que da cuenta de un 
proceso social, historico, cultural y simbolico, en el que las mujeres he
mos sido despojadas de la capacidad de participar, decidir, en la esfera 
publica y privada, reforzando y reeditando ininterrumpidamente comple
jos sistemas de dominacion, subordinacion, de autoritarismo y obedien
cia, empeiiados en negamos sistematicamente. 

El empoderamiento se relaciona con la necesidad de ahondar en las 
rupturas que el movimiento de mujeres en el ambito mundial, nacional y 
local ha iuiciado con el pensamiento, accion, reflexion, positivistas, falsa
mente objetivos, verificables, para recuperar en primer lugar la condicion 
de humanidad que acompaiia a hombres y mujeres, ala vez, en un proceso 
unico, simultaneo y diverso, en el que podamos construir estrategias ne
gociadas que nos permitan no solo resistir, cuestionar, romper; sino funda
mentalmente transformar los viejos paradigmas de dominacion, subordi
nacion, que nos han afectado. 

Por tanto, el empoderamiento se convierte en un concepto ordenador 
dentro de la teoria y la practica del movimiento de mujeres, que conduce a 
la recuperacion de la doble dimension humana e integral de hombres y 
mujeres, sobre la base de justicia, equidad, cuyo fin sea reapropiamos, no 
solo de los derechos politicos, bienestar economico, sino tambien del de-

y a las estructuras mentales como 10 "subjetivo", debil, poco creible, excentrico, 
socialmente inconveniente, tales aseveraciones permearon todas las expresiones 
de la vida y el pensamiento; la enseiianza fue yes un campo particularmente propicio 
para ello. 



recho a la paz, al pensarniento, al cuerpo, a la sexualidad, a la afectividad, 
al conocimiento, a las ideas, al arnor, es decir, al disfrute pleno de la vida. 

Anudo aqui la categoria de PODER, porque el empoderamiento es 
ante todo un proceso de construcci6n del mismo, cuya caracteristica mas 
sobresaliente es su doble procedencia: las macro y micro realidades 0 10

calidades. 
La noci6n del poder no esta necesariarnente vinculada a estructuras 

econ6micas 0 instituciones tradicionales como la fuerza militar, policial 0 

a las burocracias administrativas, sino que su constituci6n tiene que ver 
con el campo de las practicas sociales intersubjetivas, colectivas e indivi
duales que, por supuesto, incluyen tambien las practicas de clase. 

Son estas practicas sociales intersubjetivas y cotidianas, las que sueldan 
las estructuras microsc6picas del poder, las que en realidad definen con 
nitidez su problematica profundarnente complejizada en nuestro tiempo 
hist6rico. Incluyo la noci6n de "poder disciplinario" (Foucault) para alu
dir al contenido y la forma en el que el control penetra al espiritu y los 
cuerpos de los individuos; incluyendo la sexualidad, campo en el que las 
mujeres tenemos mucho que decir. 

6.3. EQUIDAD 

Esta categoria da cuenta de las relaciones de desigualdad, subordina
cion, que han acompafiado a las mujeres desde la premodernidad, automa
ticamente identificada con los caracteres fisicos del genero, que en el caso 
de las mujeres ha conducido a la afirmaci6n categ6rica e imperativa de 
que somos una mixtura de "Biologia-destino-esencia" (Scott, 94: 19), con
cepci6n tradicionalista, rebatida por la presencia y avance del movimiento 
de mujeres feministas, en especial, por la autora citada. 

La categoria de equidad abarca el concepto de igualdad, pero no se 
agota en el, pues se asienta sobre el reconocimiento conceptual, practice, 
de las diferencias que caracteriza a la especie humana. Se relaciona con 
las estructuras subjetivas reales que dan sentido a la relaci6n individuol 
sociedad. Permite plantear la construcci6n equitativa de las afectividades, 
responsabilidades, los derechos y obligaciones, los respetos, reconocimien
tos mutuos, la aceptaci6n plena, de las divergencias y desacuerdos. 

Considero que esta categoria es una entrada clave para el proyecto, 
pues es una condici6n de humanizaci6n y desarrollo para nuestros pue
blos, asi como nuestra individualidad, permitiendo la sociabilizaci6n, la 
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sociabilidad, la complementariedad entre hombres y mujeres en un proce
so unico. 

6.4. IDENTIDAD 

EI proyecto asume con renovada vitalidad esta categoria, reconocien
do la radicalidad de los cambios existentes, pulsados por las incesantes 
transformaciones de la tecnologia y las comunicaciones masivas, extensi
vas e intensivas, que han permitido emerger al "mundo privado" y trans
formar al tradicional ambito publico y los sistemas que 10 sustentan. 

La identidad tiene como sustrato mas s6lido a la cultura, que es la 
expresion viva de los simbolos, los sentidos, los sonidos, los significados, 
que se construyen y se acantonan en las estructuras mentales, sociales, e 
incluso corporales de los pueblos e individuos. 

La identidad es la busqueda permanente del "ethos" intimo, en el 
caso de las mujeres, del "yo" feminizado frente a los y las otras: ellos (as). 
Sin embargo, sefialo que este "yo" no necesariamente se construye en opo
sicion a "las otras" y "a ellas", puesto que la identidad femenina se ha ido 
construyendo, re-construyendo, en confluencias, concordancias, en las que 
tambien se han destacado las diferencias, las diversidades e incluso las 
oposiciones", 

Se expresa tambien en la busqueda de 10 nuestro, en oposici6n de 10 
ajeno, elementos que se encuentran dibujados en las entidades mentales, 
corporales, territoriales, hist6ricamente contextualizadas, a pesar de que 
estas realidades se encuentran subsumidas en expresiones culturales 

J2 La construcci6n de la identidad, basada en el principio de alteridad, que da paso 
a la comprensi6n del "Otro", 0 de la "Otredad", asumida como negacion de la 
identidad dominante masculina, fue impulsada sobre todo por Simone de Beauvoir. 
En su epoca, 1960-1970, signific6 una aporte importante para el posicionamiento 
y reconocimiento de las corrientes del feminismo militante. 

Esta asimilaci6n sirvi6 de base para la formulaci6n de "Contraposiciones 
tales como: Historia y naturaleza, conciencia y cuerpo, voluntad y factibilidad" 
(Herrera, 96: 190), en la definicion de 10 masculino. 

Posteriormente esta concepcion fue sometida a critica y superada por practicas 
y corrientes del pensamiento feminista, que inician la busqueda de la identidad a 
partir de sus existencias vitales y no de su negaci6n. En esta linea se inscriben 
Benhahib, Rosaldo, Rubin y Ottner, posibilitando un avance significativo en la 
formulaci6n del feminismo como pensamiento, como teoria y como practica 
humanista. 



unidimensionales que por largo tiempo lograron homogeneizar las dife
rencias, diversidades, en una sola expresi6n y en un solo territorio. 

Estas mismas diversidades y diferencias se han desarrollado vertigi
nosamente bajo e1 signo de la globalizaci6n. A ml juicio, no solo que re
c1aman sus propios escenarios y acciones, sino que tratan de construir, 
reconstruir 0 reconcebir estrategias-politicas negociadas, que permitan: 

• Abarcar practicas individuales y sociales emergentes, no reconocidas 
en ningun orden juridico. 

• El reconocimiento de las subjetividades en la transformaci6n, reno
vaci6n de las sociedades y en el entendimiento del lugar comple
mentario de estas practicas dentro del orden social. 

• La busqueda permanente de una equidad y legitimidad duradera, ba
sada en e1 reconocimiento pleno, no solo de las diversidades y dife
rencias, sino fundamentalmente de las divergencias. 

6.5. COMUNICACION 

En el marco de la complejizaci6n de las realidades sociales, la comu
nicaci6n se expresa tambien en un doble registro: acuerdos, negociacio
nes, alianzas, entendimientos, a veces imprescindibles, pues legitiman varia
dos intereses, estrategias, que animan a sectores heterogeneos. Hechos 
que sin duda han alterado las relaciones interpublicas y entre 10 publico! 
privado en el marco de una sociedad globalizada, cuyo ethos mas profun
do es la agencia de la inequidad y la injusticia. 

El otro manifiesto, e1 de las miradas, de las complicidades, de los 
gestos, inc1usodel silencio, tambien nos permite a las mujeres establecer 
comunicaciones altemativas. 

Bajo esta perspectiva, la comunicaci6n generadora de dialogos no 
puede seguir pensandose de manera unidireccional, esto es, solo en re1a
ci6n con e1 Estado y su institucionalidad, sino buscar las alianzas desde 
abajo, desde las interacciones de las micro-realidades interpersonales de 
la vida cotidiana que tejen las redes sociales y comunicacionales de esta 
etapa hist6rica. 

La comunicaci6n la entiendo tambien como procesos-demandas, que 
conjugan diversas l6gicas temporales, en donde la noci6n de independen
cia y de diferencia son ejes fundamentales, para no ser atrapados por una 
homogenizaci6n cada vez mas creciente. 
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6.6. ORGANIZACION
 

Asumo para la realizacion de este proyecto de intervencion, la nocion 
de organizacion, proveniente del pensamiento critico de rakes marxistas, 
que la identifica con la generacion de conciencia y posicionamientos 
politicos sociales e individuales, criticos. Este ultimo rasgo esta presente 
en Marx, Marcuse, Gramsci, Bourdieu y Passeron, Korsch, Luckacs", Su 
reconocimiento, validacion, estanprofundamente imbricados en los con
textos histerico-politicos, tan proc1ives a ser olvidados, sobre todo, bajo 
el signo de la etapa globalizadora. 

Desde esta perspectiva, la organizacion que se animaria en la UECSR, 
situaria las "ideas-fuerza" desarrolladas sobre todo por Marcuse y Korsch, 
que plantean 10 social-colectivo y 10 individual-personal, como una 
integralidad plasmada en la categoria de la totalidad, analizada en cam
bio por Kosik y Luckas, quienes precisan que el conocimiento y el pensa
miento se construyen, no conociendo todo de todo, sino los procesos mas 
relevantes. 

Estas connotaciones se vinculan directamente con la teoria organizativa 
que no se relaciona con la concepcion monopolizadora, exc1uyente y 
unidireccional difundida por la subliteratura dogmatica, mal identificada 
como marxista, en especial la stalinista. 

En realidad, esta teoria organizativa se inscribe en el pensamiento 
humanista que otorga al hombre y a la mujer una actoria determinante al 
direccionar y al hacer su propio destino. En esta parte incorporo la presen
cia del pensamiento feminista-marxista que ha contribuido en mucho a 
revitalizar y hacer vigente esta corriente del pensamiento. Los aportes he
chos desde Clara Zetkin, pasando por Alejandra Kollantay, Rosa Luxem
burgo, Shulamith Firestone, Joan Scott, Mary Dietz, hasta Celia Amoros y 
nuestra Marcela Lagarde, demuestran la necesidad y el interes de resituar 
a la mujer y al feminismo como actores historicos sociales. 

La organizacion que se propugna se diferencia de la concepcion 
weberiana, porque no esta pensada solamente en terminos de medios y 
fines, que conduce a una vision y a un sentimiento utilitarista en lugar de 

JJ De Marx, vease su obra "EI Dieciocho Brumario" de Luis Bonaparte; de Marcuse, 
"Eros y la civilizacion"; de Gramsci, "La Formaci6n de los Intelectuales"; de 
Bourdieu y Passeron, "EI Trabajo SocioI6gico"; de Korsch, "Teoria de la 
Organizacion Marxista y Acci6n Politica"; de Luckas, "Historia y Conciencia de 
Clase". 



un cuestionamiento politico-critico 0 liberador. 
La nocion de 10 critico no esta asimilada a la obstruccion 0 al empan

tanamiento de procesos sociales 0 individuales, sino a la busqueda de cri
terios mas cercanos a las realidades contextualizadas que nos permiten 
observar que los "hechos humanos no existen por si mismos" (Vayne, ci
tado por Olmedo, 94:34), y que la organizacion-conciencia colectiva e 
individual-subjetiva, tiene como objeto des-esencializar 10 existente. Se 
trata entonces, en terminos foucaultianos, de "Invertir 10 existente" 
(Foucault, Que critica, 95:9). 

Desde esta perspectiva, son utiles los planteamiento hechos por Nancy 
Fraser en tomo a como impulsar procesos organizativos, fundamentados 
en 10que ella denomina "asociaciones no tradicionales que inspiran orga
nizaciones abiertas, moviles que propician participaciones colectivas, de
mocracia y ciudadania activa" (Fraser, 86:67). 

6.7. DESARROLLO 

La nocion de desarrollo que asumo es la de la sustentabilidad y desa
rrollo humano, como una necesidad para enfrentar los retos de la globali
zacion, su portentosa tecnificacion e ininterrumpida exclusion. EI desa
rrollo a nuestro entender tiene un doble y simultaneo escenario. 

Uno universalizado, supra-nacionalizado, donde las macro-tendencias 
adquieren diversos significados, simbologias, ordenadas fundamen
talmente en tomo a la ciencia economica de la que sobresalen sus 
formas macro y micro-econometricas. 
EI otro escenario es aque! que desde las localidades se intent a asumir 
la globalizacion y el desarrollo, reconceptualizandose, reestructuran
dose 0 adaptandose a sus realidades regionales y locales, como forma 
de dar las respuestas mas adecuadas a sus necesidades, definidas a sl 
mismas como integrales, 10 que ha colocado a los problemas 
redistributivos, las necesidades basicas y sus satisfactores, en el cam
po de su propuesta, la cual no es solo economica, sino tambien cultu
ral, politica, social, en busca de abrir espacios mas duraderos de de
mocracia participativa, ciudadania activa, derechos yempoderamiento. 
En este contexto, el trabajo de, con y para mujeres, ha tenido un pape! 
protagonico. 
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Esto supone asumir una vision que incluya no solo la racionalidad 
logica de los individuos, aplicada a todos los campos del conocimiento, 
sino centrar el desarrollo en el ser humano, en sus necesidades y sus 
satisfactores, saberes, cotidianidades, cuyo fin ultimo sea el enriquecimiento 
de la vida humana. 

EI Desarrollo Humano Sustentable tiene en cuenta las condiciones de 
la naturaleza y sus recursos que esta en capacidad de ofrecer, despues de 
los incalculables e irreversibles dafios ocasionados en nombre del desa
rrollo. 

Por otro lado, los actores del desarrollo humano sustentable no son 
unicamente el Estado 0 las organizaciones fmancieras, sino tambien los 
miembros de la comunidad, los y las ciudadanas, quienes han comenzado 
a observar la importancia de dialogar, organizarse, informarse, participar 
en las decisiones sobre su desarrollo, no como simples beneficiarios, sino 
como los "duefios del problema", como 10 ha defmido Villa Vancothem>, 
a fin de que el desarrollo pueda convertirse en una posibilidad real. 

34 Camilo Villa Vancothem, investigador colombiano, expone en su obra "Alian
zas para el descontentamiento", un innovador proceso participativo y comunitario 
en las localidades colombianas, en especial Valledupar, centrado en tres preguntas 
fundamentales que en nuestro medio 0 son debiles 0 estan ausentes: lPara que 
participar? lD6nde participar? lC6mo participar? Estas preguntas evocan -a mi 
entender-, contextos hist6ricos y politicos que estan en la base de todo proceso de 
organizacion y participaci6n. 



7. INFORMACION INSTITUCION AL 

7.1. ANALISIS CONTEXTUAL 

La zona donde se ubica la UECSR es la parroquia urbana de San 
Roque. Concentra una poblacion heterogenea que se dedica sobre todo al 
comercio informal, actividad ejercida mayoritariamente por mujeres, quie
nes son dueiias de pulperias, boticas, salas de belleza, bares, floristerias, 
papelerias, etc. 

En su seno concentra a niiios y nifias, padres y madres, no solo del 
lugar sino que provienen de distintas zonas de la ciudad, en especial aque
lIas ubicadas en e1 sur-este, donde se encuentran las parroquias suburba
nas de Narancay, Escaleras y la zona centro de la ciudad nominada "Patri
monio Historico". 

San Roque es una Parroquia urbana, con larga tradicion organizativa, 
cuyas practicas, de alguna manera, si estan orientadas a fortalecer las micro
organizaciones. Su reflexion y accion intentan dar respuestas a las emer
gencias sociales. El Proyecto educativo es precisamente uno de ellos. 

La Parroquia tiene una composicion social altamente diferenciada, 
entre su centro parroquial, sus espacios aledaiios y las modemas zonas de 
expansion comercial, residencial, que "reflejan" el ritmo de la modemiza
cion de la sociedad azuaya. 

Esta se dibuja bajo el influjo de los procesos semi-industriales que 
caracterizan a la region a partir de 1974, como consecuencia del "boom 
petrolero", provocando un claro proceso de sectorizacion de la parroquia, 
en virtud de la cual podemos ubicar cuadras y avenidas residenciales, en 
contraposicion a los "discretos" conventillos que caracterizan al centro 
historico de la ciudad de Cuenca. San Roque guardaba en su seno algunos 
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de ellos". 
Tras la fachada de estas monumentales casas se esconde un drama 

humano comun a todos los sectores populares y marginales de todo el 
pais, cuya vulnerabilidad es cada vez mas fragil, En este contexto, los 
nifios, las nifias y las mujeres, en tanto madres de ellos y elIas, se convier
ten desde el inicio de la propuesta educativa en el centro de atencion. 

La importancia de 10 sefialado radica en el hecho de que la parroquia 
expresa una dinamizacion de la economia en el sector terciario, comercio 
y finanzas, contribuyendo a con-fluctuar, diversificar y complejizar a la 
parroquia, expresando claramentc una diferenciacion de clase, de edad, de 
etnia, de genero. Asi, la parroquia concentra a sectores altos, medios y 
bajos que buscan aprovechar las ventajas y oportunidades del crecimiento 
capitalista en la zona austral y que, en los ultimos afios, se vieron clara
mente restringidas, hasta convertirse muchos de ellos en sujetos de exclu
sion no solo economics sino tambien cultural, politica y social. 

Entre los sujetos de exclusion se cncuentran los y las nifias cuyas 
condiciones de existencia tempranamente los han convertido en trabaja
dores y trabajadoras obligatorios y muchos de ellos y ellas en permanen
tes habitantes de la calle. Precisamente para atender a este sector extrema
damente vulnerable y emergente surge e1 Proyecto Educativo San Roque. 
Han transcurrido 18 afios y su trabajo se ha convertido en una seria alter
nativa, direccionada por la "Fundacion San Roque" en tanto la UECSR es 
parte de ella. 

La FUNDACION SAN ROQUE es la instancia superior de organiza
cion de la parroquia y, si bien su accionar es muy reciente, cabe sefialar 
que el anterior Consejo de Pastoral deposito sus funciones de validacion, 
ejecucion y difusion en la Fundacion, que ticne como area de accion a 
toda la parroquia eclesial y civil. 

JS Hasta 1991, San Roque contaba en su inmediato centro parroquial con tres grandes 
conventillos ubicados entre la Avenida 12 de Abril y la calle del Faro!. Las 
condiciones vetustas de los inmuebles eran una permanente amenaza para sus 
habitantes, la mayoria de ellos nifias (os). Por gestiones de la comunidad y el 
Municipio de Cuenca se logra otorgar pequeiias viviendas a los habitantes de los 
conventillos de "San Roque", hecho que se concreto. Las viviendas se construyeron 
a orillas del Rio Yanuncay, en la parroquia eclesial de Don Bosco. Hubo muchas 
resistencias para trasladar su residencia, por su arraigo al espacio habitado de San 
Roque; alii estaba su vida, sus amigos, sus trabajos, su cotidianidad, sus esperanzas, 
frustraciones, alegrias, que no podian arrancarlas de una sola vez. 



Es una Fundacion de obra social, orientada al desarrollo comunita
rio, ala democracia participativa y al compromiso evangelico de "Opcion 
por los Pobres". Coordina acciones con las siguientes instancias UECSR, 
lusticia y Paz, Dispensario Medico, Red de Jovenes, Red de prevencion 
de la violencia intrafamiliar, Tienda comunal, Grupo de catequesis, Grupo 
de seguridad barrial, Grupo de Asistencia a Enfermos, y Grupo de vivien
da. 

Lo mas significativo de la fundacion es precisamente la UECSR, por 
ser la obra social de mayor alcance, de mas fuerza y mayor proyeccion, 
pues en todos los afios de su existencia ha ido fortaleciendose y tomando
se en una fuerza social y actora importante en San Roque y en su Funda
cion. 

7.2. ANALISIS INSTITUCIONAL 

La Unidad Educativa Comunitaria San Roque -UECSR- es una insti
tucion que ha puesto en practica una educacion que otorga actoria al nino 
y a la nina, como los sujetos sociales de su propia formacion humanista y 
desarrollo personal. 

Es una institucion que guarda en su seno una amplia heterogeneidad 
social que Ie ha permitido impulsar iniciativas diferenciadas a sus diversas 
problematicas como: 1a falta de dialogos y acercamientos persona1es, 
instituciona1es y comunitarios, 1avio1encia y 1apobreza que afecta a mu
chos de los hogares de 1aUECSR. 

A comienzos de 1adecada de los 90, surge la fase escolar del Proyec
to Educativo San Roque como una respuesta a 1anecesidad de educacion 
de los y las nifias trabajadoras, los y las nifias de 1a calle, habitantes per
manentes del espacio parroquia1, en especial, 1azona que ha sido declara
da Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

En estas condiciones se logra que e1 proyecto sea asumido como una 
propuesta posib1e en el seno de la parroquia y con ayuda extema tanto 
economica como tecnica (alemana, austriaca, Suiza) se visualice y posicione 
al tema educativo como prioritario en San Roque. 

Este proceso duro, fue conducido por dos mujeres, Maria Eugenia >~ 

Verdugo y Marcelita Valencia, quienes convirtieron a los conventillos de 
la parroquia en 1a inicial escuela comunitaria San Roque, sustituyendo 1a 
casa de 1a senora Rosa Patino de Munoz con las primeras aulas que se 
abrieron para cobijar a las alumnas y a1umnos de 1aescuela, cuyos rostros 
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cobrizos, manos ligeras, risas incredulas y ojos inundados de vida, co
menzaron a recibir las primeras letras y numeros con los cuales ya no solo 
deletrear su nombre, sino dibujarlo, tal vez, con brillantes colores que sus 
condiciones reales de existencia negaron desde el primer dia de su resi
dencia en la tierra. 

Fueron estas dos maestras las que abrieron con teson, con esfuerzo, 
el camino para la creacion de la escuela, legitimacion comunitaria, legali
zacion ante la Direccion de Educacion. Diez aiios despues, el proyecto ha 
dejado de ser tal y se ha convertido en "Unidad Educativa Comunitaria", 
en la obra social mas importante y mas firme de San Roque. 

Tal importancia se debe sobre todo a los esfuerzos de quienes impul
saron inicialmcnte el proyecto. Su trabajo estuvo encaminado a que este 
deje de ser una "obra social de caridad" mas, asumiendo un compromiso 
social que conlleva potenciales elementos generadores de actitudes huma
nas renovadoras, pensamiento critico, posicionamientos politicos, asi como 
discursos que en mucho han permitido superar las etapas criticas por las 
que ha pasado la UECSR. 

Introduzco aqui el relato testimonial de Marcelita Valencia Piedra, 
maestra fundadora del area escolar de la UECSR36: Bajo la guia de la "op
cion preferencial por los pobres" ella y Maria Eugenia Verdugo se acerca
ron al sector mas vulnerable de la parroquia, la nifiez trabajadora de San 
Roque, cuyas condiciones de vida le convierten en una urgencia social 
que atender. Tal urgencia no solo se manifiesta en la pobreza que rodea sus 
vidas, sino tambien esta determinada por la presencia de un alto indice de 
violencia intrafamiliar, por las frustraciones que desde tempranas edades 
se hacen presentes. 

En estas condiciones "era muy dificil mantener la atencion de ellas y 
ellos en sus primeras letras. Fue un periodo en el que se trabaj6 tambien 
con las madres de estos nifios, para que los dejaran asistir a la escuela
conventillo, y apoyaran a sus hijos e hijas en este proceso educativo. Era 
tal el nivel de perdida de autoestima de las madres y especialmente de los 
nifios que muchas veces tuvimos que hacer guardia para evitar que se hi
cieran daiio en su integridad fisica y en algunas ocasiones se suicidaran. 
Recuerdo con particular claridad el caso de Pablo y Gaston, en especial 

J6El testimonio esta recogido en una entrevista. Durante el desarrollo de la misrna, 
pude observar la conviccion educativo-comunitaria que animo esta etapa de su 
vida, asumiendo el precepto evangelizador y liberador de "Opcion Preferencial 
por los Pobres", que concede plena actoria y respaldo a los laicos. 



Pablo, quien salia corriendo y se tiraba en el centro de la calle y gritando 
decia que queria que le pise un carro, porque queria morirse. Trabajamos 
muy duro con su familia y su madre; logramos por 10 menos que deje de 
lanzarse a la calle; tenia solamente 9 afios y condiciones muy dificiles de 
vida; 61 no logro terrninar la escuela. En cambio Gaston si; ahora estudia 
en el Carlos Cueva Tamariz; no es un alumno brillante, pero es una perso
na que puede pensar y diferenciar las cosas y yo soy su representante en 
el colegio. Ellos fueron nuestros primeros alumnos y de esta experiencia 
me qued6 el convencimiento de que habia que crear un proyecto educati
vo radicalmente distinto, comenzando por concebir el espacio educativo, 
como Casa-Escuela, no las tradicionales construcciones de escuela simi
lares a galpones, en donde las nifias y los nifios se convierten en numeros 
y no en seres humanos con valores, potencialidades y destrezas". 

De esta dura experiencia surgen las bases de una educacion liberadora 
que recupere al nifio ya la nifia desde muy temprano, los valores humanos 
y eticos en primer lugar, que dieron sentido al esfuerzo educativo plantea
do. 

Despues de 10 afios, Yuna vez que se ha logrado institucionalizar a la 
escuela, tanto en la comunidad, como en la Direccion de Educacion, ella 
tambien ha perdido el aliento vital inicial, de atender a los mas necesitados 
y sobretodo "No utilizarlos sino devolverles su dignidad de seres huma
nos plenos y felices, en medio de esta realidad de egoismos y mascaras 
crecientes". Ala perdida de este objetivo ordenador ha influido mucho la 
crisis economica, las politicas privatizadoras que "Nos obligaron a abrir 
los espacios a nifios y nifias que pudieran de alguna manera solventar su 
educacion". 

Aestas dificultades se suma una que a criterio de Maria Eugenia Ver
dugo y Marcelita Valencia es quiza la mas grave; yes que una propuesta 
altemativa, de la naturaleza que ellas pensaron, sintieron y crearon, re
quiere de actitudes humanas diferentes a las tradicionales; exige manifes
taciones e introyecciones de autenticidad, de convencimiento, de honesti
dad, de entrega, que perrnitan hacer came y sangre la propuesta educativa 
comunitaria. "Mucho de esto se ha perdido hoy en San Roque y no hemos 
podido abrir caminos de dialogo y afincar convicciones que pudieran reto
mar y fortalecer la propuesta inicial, sin tener que ser calificadas Maria 
Eugenia y yo de subjetivas y quiza de resentidas, en todo caso, solo el 
tiempo nos juzgara y si hemos hecho bien las cosas, los frutos por si solo 
se venin". 
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En mi opinion aqui se ubica la parte mas debil de la Unidad Educati
va, debido a la concepcion cristiana de "Obra social caritativa" que es un 
precepto muy presente en la parroquia, vinculado ados hechos: 

a)	 La idea de servicio comunitario de baja calidad por ser precisamente 
para pobres. Esta realidad esta presente a pesar de los discursos que se 
levantan en las distintas instancias organizativas existentes en San 
Roque, cruzadas fuertemente por relaciones de poder que no han per
mitido cimentar organizaciones autonomas, deliberantes, criticas y 
creadoras de nuevas esperanzas. 

b)	 La falta de convencimiento de las (os) nuevas (os) docentes que en
tran a laborar en la institucion educativa. Al ser una forma alternativa 
y empoderadora de educarse, requiere de hombres y mujeres con men
talidades abiertas, inclusivas, para conducir procesos humanizadores 
y libertarios, como los penso Paulo Freire desde su "Pedagogia del 
Oprimido" hasta sus recientes contribuciones, en las que el ser huma
no ocupa el lugar mas importante. 

Sin embrago de ello, la UECSR es una institucion educativa dedicada 
a formar nifias (os) en el nivel pre-primario y primario hasta el septimo 
afio, Ha desarrollado en su interior una linea educativa innovadora, supe
rando las limitaciones que la crisis global integral impone. 

Ha propuesto a la comunidad, especificamente a la nifiez, una educa
cion fundamentada en la concepcion filosofica, critica y comunitaria, sus
tentada en el pensamiento de Paulo Freire, que concibe a la educacion 
como un proceso de construccion colectiva y particular de sujetos socia
les. Pues se educa partiendo de la constatacion de que se trata de sujctos 
sociales, participes activos e integrales de su conciencia individual y so
cial, valores con los que damos sentido a la etica; por ello se torna urgente 
apoyar esta altemativa educativa comunitaria, 

La UECSR ha diseminado estos valores en su curriculo academico, 
que ha sido reelaborado, tomando como marco referencial la Reforma 
Educativa, impulsada desde el estado; dicha reelaboracion obedece a las 
pulsaciones de las necesidades educativas de la institucion, tomando en 
cuenta basicamente las condiciones psiquicas, sociales, de compromiso, 
de habilidades y destrezas, de la nifiez que acude al plantel, 

Esta propuesta educativa es mucho mas meritoria cuando en los ulti



mos afios la educacion ecuatoriana, en los tres niveles basicos: pre-prima
rio, primario y medio, ha enfrentado un proceso continuo de recortes pre
supuestarios que ha incidido en la calidad educativa de las nifias y los 
adolescentes del pais. 

Los recortes se profundizan mas en el marco de las politicas de ajuste 
estructural 0 neo-estructurales, agravadas durante el gobiemo de Jamil 
Mahuad, y el gobiemo de Gustavo Noboa, pues se ha impulsado desde el 
Estado, la privatizacion de la educacion como una salida a la crisis econo
mica, en la que el sector educativo resulta particularmente limitado. 
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8. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

San Roque es un espacio habitado, cargado de simbolos culturales 
que han ido construyendo la identidad historica-cultural de esta parroquia. 
En su territorio ha cobrado vida intensa el imaginario colectivo que ha 
estado ligado, no solo a creencias y relatos que atafie a historias individua
les, sino que est! invadido de tradiciones libertarias, de la lucha de los 
pueblos. 

San Roque ha sido un lugar proclive donde acantonar estas particula
ridades. En su plazoleta que inmortaliza al fundador de nuestra nacion, el 
"Mariscal Antonio Jose de Sucre", deambulan tres personajes, compro
metidos con el pensamiento liberal y la unica revolucion inundada de ros
tros populares, el famoso "Cura Sin Cabeza" y las "Brujas Zalduas", cuya 
opcion y accion libertaria ha sido tefiida de colores obscuros, asociados al 
mal, al mundo de las tinieblas, "al diablo". 

Asi precisamente identificaron los conservadores habitantes de la ciu
dad de Cuenca y de la misma parroquia de fines del siglo pasado a su Cura 
Parroco Andres Beltran de los Rios y a su intimo amigo Jose Maria Ortega 
Alcocer, Doctor en Teologia y Leyes. Curas cuya labor evangelizadora se 
lig6 tambien a las exigencias historicas de su tiempo y de su pueblo; su 
compromiso se traducia en el apoyo a las tesis liberales que traian consigo 
nuevas formas de convivencia colectivas e individuales y nuevas concep
ciones del mundo. 

La perdida de la cabeza de los curas esta, en mi opinion, vinculada a 
la ruptura de los canones tradicionales de la sociedad conservadora de la 
epoca, obligandolos a ingresar en el mundo del miedo, del ternor, dellado 
obscuro de la memoria historica-colectiva, condenandolos "para siempre" 
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a pagar la pena impuesta por los ''juiciosos'' conservadores". 
En similar linea esta la historia de las hermanas Zaldua, "Brujas mal

vadas", amadoras de hombres, voladoras en escobas, adoradoras del dia
blo" (Cuencanerias, 96:357). 

Estas motejaciones estan estrechamente vinculadas ados simbolos: 
uno al libertario, pues las brujas Zaldua tenian cercania con las activida
des del cura Beltran, entre 1870 y 1893; y el otro se relacionaba con la 
posesion de un conocimiento y sabiduria herbolaria que les permitio 
convertirse en alquimistas de primer orden. Tal actividad y habilidad sir
vio a los conservadores de la epoca para motejarlas de "brujas", adjetivo 
con el que la historia colectiva cuencana las ha inmortalizado, vinculan
dolas al diablo, allado obscuro, simbolizado en el mal, y no con la capaci
dad de ser depositarias de conocimientos cientificos provenientes del mundo 
andino, no reconocidos en la racionalidad de occidente. 

Tales conocimientos se fundan enteramente en la sensibilidad, en la 
percepcion e incluso en los palpitos provenientes del mundo de la subjeti
vidad, comunmente vinculada a las mujeres, cuya capacidad de conectar
se con otras posibilito y aun posibilita la creacion, funcionamiento, de 
innumerables redes de intersubjetividad, que tienen incidencia directa en 
la vida individual de quienes las asumen, hombres y mujeres, para practi
carlas en su cotidianidad. 

Las Zaldua representan plenamente este campo de la ciencia y de la 
cultura, proveniente de nuestras rakes andinas y respaldado por un mile
nario proceso de acumulacion de conocimientos cotidianos. 

San Roque tambien guarda otras tradiciones culturales vinculadas 
mayoritariamente a mujeres, al rededor de cuyas vidas se han tejido innu

37 EI Archivo Historico del Banco Central del Ecuador, sucursal Cuenca, guarda 
en su coleccion de hojas sueltas, la huella hist6rica de la acci6n de los Curas 
Beltran y Ortega Alcocer y una breve alusion, tan solo de una linea, sin consignar 
ni nombres ni apellidos, a unas mujeres de mala vida. Averiguando sobre estas 

historias en la parroquia, he podido comprobar que estos personajes habitaban en 
sus existencias individuales el mismo tiempo y espacio y las mujeres de mala 
vida, con seguridad, son las Zaldua, por la coincidencia de los personajes en la 
parroquia. 

Sus concepciones personales y subjetivas, su opci6n politica, los emparent6 
para siempre en las acciones libertarias de sus vidas reales y los homolog6 tambien 
en su condena, como "seres del mal", con el que el imaginario colectivo los ha 
inmortalizado en la literatura cuencana y popular. 
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merables historias, como la famosa Viuda del Farol. Su cuadra esta llena 
de simbolismos, sobre todo, aquellos que hacen referencia a la fidelidad, 
cualidad particularmente transgredida por hombres y mujeres a la vez. 

San Roque ha desafiado con persistencia inusitada el paso del tiem
po. Sigue acantonando a otras corrientes de organizaci6n social que pre
tenden construir espacios democraticos mas populares, participativos, qui
zas siguiendo la huella de quienes pensaron construir, con el ejemplo de 
sus vidas, una sociedad mas justa equitativa y solidaria. 

Siguiendo esta tradicion, la parroquia de San Roque cuenta con una 
variedad de organizaciones ec1esialesde base que impulsan trabajos desde 
diferentes espacios, tomando en cuenta basicamente la diferencia etarea. 
Las acciones que se han desarrollado en la parroquia "San Roque" han 
incentivado la participacion comunitaria y han posicionado a la parroquia 
como espacio altemativo de organizacion. 
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ANEXOS 

CUADRO No.1 

enGrado de Parficlpaclon Familiar 
Cuenca - 2000 

Familias 

Interesadas en la comunidad 
Con interes en la escuela 
unicarnente 

Sin interes 

Poblaci6n Total 

No. 

5 

29 

42 

76 

la UECSR 

% 

6.58 

38.16 

55.26 

Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 

7% 

56% 

Grado de Participaci6n Familiar en la UECSR 
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38% .I unlcamente I 

iD Sin lnteres I 

L_ J 

Gnifico No. 1 
Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: Marie1a Robles y la autora 
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CUADRO No.2 

Violencia Familiar en los Hogares de la UECSR 
Cuenca - 2000 

Violencia Intrafamiliar 100% 

*De padres a moores 90% 

*De madres a hiios 70% 
*Hogares con padres 

42%' . 

Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: MarieIa Robles y la autora 
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80%
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'De padres a 'De madras a hijos "Hogares IXJI1 

madras padms alcoh6Ico6 

Gnifico No. 2 
Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 



CUADRO No.3 

Composlclon Familiar de los Hogares de la UECSR 
Cuenca - 2000 

Sltuacion Actual No. % 
Casados 30 39.47% 
Madres solteras 15 19.74% 
Union Libre 3 3.95% 
Divorciados 6 7.89% 
Separados 3 3.95% 
Migrantes 15 19.74% 
Tutores 4 5.26% 

76 

Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: Marie1a Robles y la autora 

Composlci6n Familiar de los Hogares de la UECSR 

• Casados 

• Madres solteras 

~11~3 9 % .Uni6n Libre 
a Divorciados 

• Separados 

EIMigrantes 

D Tutores 
4% 

Graflcu No. 3 
Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: Marie1a Robles y la autora 
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CUADRO No.4 

Situadon Laboral de Madres y Niiios de Is UECSR 
Cuenca - 2000 

Niiios quetrabajan 
*mercados, calle, parque 
2 veces en la tardey 
los fines de semana 

35% 

Moores Que trabaian 100010 42% 
*empleos formales 
fabricas, docencia, otros 33% 
*Subempleo 67% 

Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 

SITUACI6N LABORAL 

lJ% -- -- -

:ll% - - . :lll-~
1lJY,--- -- 

lJY,
 

2 

Nines que lrabajan Moores que trabajan 

Graflco No. 4a 
Fuente: Archivos de la UECSR 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 

I--MADR~ 

TRABAJADORAS
 

Empleo
 .33%

formal Subempleo 

67% 

Gratlco No. 4b 



CUADRO No.5 

Nivel de producclen actual de espumillas
 
en la Parroquia San Roque
 

Cuenca - 2000
 
Conos utilizados No. anual 

50 1 2600 
60 1 3120 
100 3 5200 

Total deespumil1as 10920 

Poblacion- 5 productoras ano=2000 
Frecuencia= semanal 
Fuente: Estudio decampo 
Elaborado por: Mariela Robles y laautora 

Bajo el supuesto decompra de una espumilla por nino/a, 
multiplicariamos la frecuencia deconsumo por lapoblacion total y 

luego por todo el afio. 

-Frecuencia semanal 35x52= 1820 
-Frecuencia diana 6x180= 1080 
-Frecuencia mensual 9 x 12 = 108 

En poblaci6n = (3008/65)*1280= 59234 

Demanda anual delproducto 59234 espumillas 

Oferta anual delproduclo 10920 espumillas 

Demanda lnsatisfecha 48314 espumillas 

Demanda Insatisfecha enlosconsumidores de
 
espumillas
 

16"10 a Demanda anual 
del producto 

a Oferta anual del 
producto 

Grafico No. 5 
Fuente: Estudio deCampo 
Elaborado por: Mariela Robles y laautora 

84% 
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CUADRO No.6 

Frecuencia de consumo de espumillas 
en la Parroquia San Roque 

Cuenca - 2000 
Frecuencia No. % 

Dia 6 9.23% 
Semana 35 53.85% 
Mes 9 13.85% 
Ano 1 1.54% 
Nunca 14 21.54% 

65 

Muestra= 65 nifios 
Poblaci6n= 1280 nifios 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 

Grlifico No. 6 
Fuente:Estudiode campo 
Elaboradopor: MarieIaRobles y la autora 



CUADRO No.7 

Lugares de Consumo de Espumlllas en la 
Parroqula San Roque 

107 

nifios 
rnnos 

Calle Olros 

65 
1280 

Escuela Misa 
0.00%

20.00% 

40.00% 

60.00% 

I 

__________ _~~~ ._ ___~1 

Muestra= 
Poblaci6n= 
Fuente: Estudio de Campo 
E1aborado por: Mariela Robles y la autora 

Grafico No. 7 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 

Lugar de consumo de espumillas 
en Ia Parroquia San Roque 

Cuenca - 2000 
Lugar No. % 

Escuela 32 49.23% 
Misa 18 27.69% 
Calle 11 16.92% 
Otros 4 6.15% 
Total 65 .
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CUADRO No.8 

Preferencia por consumo de espumillas 

Parametro No. 

15 

40 
5 
5 
65 

0/0 

Costo 23.08% 

Sabor 61.54% 
Alimento 7.69% 
Ninguno 7.69% 

Muestra= 65 runos 
. ~ 

Poblaci6n= 1280 nifios 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 

PREFERENCIA POR CONSUMO 

IICosl~ CSaborD';";;;;;nlo CNinguno! 
~ . ... J 

Grafleo No. 8 
Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 



CUADRO No.9 

Frecuencia de consumo de espumilla 
segun nivel fiambre diario de los nifios 

de la Parroquia San Roque-Cuenca 
Fiambre/consumo 0/0 Frecuencia 

D S M 
0- 4000 25% X 
4001 - 8000 70% X 
8001 '" 5% X 

Fuente: Estudio de campo 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 

FRECUENCIA DE CONSUMO 

0- 4000 4001 - 8000 8001 ... 

J~!iambre/consum~] 

Graflco No. 9 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaborado por: Mariela Robles y la autora 
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CUADRO No. 10 

COMPONENTES NUTRICIONALES DE 5 ESPUMILLAS 

COMPONENTES TOTAL 

PROTE[NAS 

50 gm. Guayaba 30gm huevo 40 gm azucar 

4.16 4.56 

GRASA 

0.4 0 

0.33 

CARBOHIDRATO 

0.08 0.25 0 

7.4 0 29.63 37.03 

CALCIO 13.4 

H[ERRO 

7.5 4.4 1.5 

0.44 

FOSFORO 

0.25 0.16 0.03 

16.4 

VITAMINAC 

0.310.5 5.6 

9.6 

Total de calorias [72.07 
Calorias en cada esoumilla 34.414 

9.6 00 

o o 
9 ~ 

w-c 
u I 

Grafico No. 10 
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